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PRESENTACLON 

La presencia en el Reino Unido, por razones que son bien sabi- 

das, de un importante nbero de acad&nicos chilenos en 10s Gltimos 
G o a  ha enriquecido la vi& cultural de este pais y, para aquellos 
acad%.cos britkcos con un inter& particular en Chile, resultado 
en ventajosas oportunidades para ampliar su entendimiento de un 
pais que, si bien fisicamente remoto, siempre ha tenido fuertes 
vinculos histbricos con &te. Para 10s chilenos que han llegado a 
este pais, la experiencia.de hallarse juntos en una tierra que, si 
bien amistosa, es a h  extra%, ha reforeado su necesidad de encon- 
trarse y trabajar juntos en la prosecucibn de sus cameras. 
pocos de estos acad6micos son historiadores, y es por lo tanto alta- 
mente apropiado que ellos establescan en el Reino Unido su propia 
agrupaci6n para su beneficio mutuo, y el de sus colegas britkicos, 
en la forma de programas de investigacibn y publicacibn, el 
intercambio de informacibn e ideas para la promocibn del estudio del 
pasado de Chile por parte de profesionales dedicados a ese fin. 

No 

La Asociacibn de Historiadores Chilenos (U.K.) fue fundada en 
noviembre de 1980. Suq objetivos y estatutos (copias de 10s cuales 
pueden ser obtenidos de su Secretario Ejecutivo en esta direccibn), 
se refieren, inter alia, a la necesidad de comunicar 10s resultados 
investigaciones e ideas sobre historia chilena, y el establecer re- 
laciones con todos aquellos, cualquiera que sea su nacionalida.d, 

, que comparten un inter& por el tema. Con el apoyo financier0 del 
World University Service por lo tanto, esta publicacibn es lanzada 
con esos fines, y es la intencibn de su Cornit; Editorial, y de sus 
colegas brit&nicos, el ofrecer en sus gginas articulos de investi- 
gaci6n de alta calidad, resefias de libros sobre historia de Chile y 
otros materiales de inter& en este campo. La iniciativa de 10s 
fundadores de la Asociaci6n debe ser ciertamente aplaudida, y el 
mcirniento de esta nueva publicacibn contar con buenos augurios para 
su &xito. 
fuerzo y observark con interis el crecimiento de la Asociacibn y su 
traba jo. 

Todos 10s amigos de Chile dark su bienvenida a este es- 

Harold Blakemore 
Mayo, 1981. 
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constituicio por la asf llamada Araucanfa chilena.2 
de e s t a  entidad cu l tu ra l  cuya expresi6n geogr&fico-social es t& fuera 
de dudas si s e  t o m  en cuenta no s6lo 10s rasgos de homogineidad, 
sino tambi6n las acciones concertadas que sus  l i d e r e s  l levaron a 
cab0 contra las autoridades nacionales respectivas,  a& como l a  
visi6n que de 61  obtuvieron v ia je ros  y o f i c i a l e s  a l o  largo de de- 
cenios constituy6 l a  base sobre l a  cual 10s j e f e s  aaucanos e je r -  
cieron e l  liderazgo po l i t i co  militar, promoviendo v;nculos de 
asistencia y solidaridad militar, en completa autonomia e indepen- 
dencia de 10s respectivos estados de Argentina y Chile. 

La existencia 

Echo  lideraego, cuyas r a i ces  coloniales estamos hoy dedicados 
-a estudiar con materiales de l  Archivo de Indias,  adquiri6 repentina 
solidez durante las primeras d6cadas de l  s ig lo  xix,  period0 en e l  
cual por l o  menos 20 j e f e s  araucanos pasaron a las Pamps argentinas 
acompaiiados de sus guerreros y familias, ya sea con e l  Animo de 
maloquear* las haciendas f ronter izas ,  o bien con e l  f i n  de asentarse 
definitivamente en 10s despoblados de l a  Pampa. 
individuales o formando par te  de confederaciones mi l i t a r e s  que agru- 
paban adem& de indios,  a rebeldes y bandidos blancos, afectaron 10s 
campos de Buenos Aires, Mendoea, San Luis, Santa Fe, C6rdoba y 
Bahia Blanca, extendi6ndose en algunas oportunidades a las provin- 
cias chilenas de Colchagua, Maule, Concepci6n y Valdivia.3 Como 
ejemplo de e s t e  fen6meno, debemos c i t a r  a J . M .  Carrera, quien a l iado  
con e l  j e fe  araucano Llanquetruz as016 di fe ren tes  localidades argen- 
t inas;  sus acciones fueron seguidas a ambos lados de 10s Andes por 
la extraiia y paradojal  confederacibn formada en t re  10s residuos 
rea l i s tas  e s m o l e s ,  y 10s j e f e s  araucanos y pehuenches, quienes, 
usando tActicas ind ias ,  desvastaron las f ronteras  de ambas rep& 
blicas. 

Sus acciones, 

Sin embargo, e l  evento &s importante tom6 lugar  en 1835, 
cuando una expedici6n de 200 guerreros l idereados por Calfucura, 
jefe de Pitrufqukn, s e  asent6 en l a  localidad de Masalle, t e r r i t o r i o  
bajo la jurisdicci6n de l  j e f e  Mariano Rondeau. 
Estanislao Zeballos, debido a 10s a s a l t o s  continuos que 10s r e c i i n  
llegados realizaron contra las f ronteras  de Buenos Aires, contra l a  

' voluntad de Rondeau, conf l ic tos  de autoridad s e  desarrollaron en t re  
ambos jefes.  
asesinato de Rondeau y sus pr inc ipa les  capitanes, a manos de 
Calfucura y sus seguidores. 
Cdlfucura envi6 mensajes a1 j e f e  araucano Maiiil, de Malleco, en 10s 
cuales: 

De acuerdo a 

La tensi6n tuvo un repentino y tr&gico f i n a l  con e l  

Consciente de su precaria s i tuac ibn ,  

"Pedfa a 10s caciques chilenos que 10s sostuvieran con su  
inmenso poder prometiendo franquearles en cambio 10s 
caminos de la  campica e l  e s t e ,  r i c a  de ganados y de 
mujeres cristianas..." t 

'maloquear: incursiones a las localidades f ron te r i zas  realizadas por 
10s indios. 
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Maiiil respondi; a las peticiones de Calfucura enviando una. 
par t ida  de guerreros, encabezadas por 10s j e f e s  Calvucoy, Calvuen y 
Marigual, ade&s de su propio h i jo ,  Q u i l a h ,  quien en las dbcadas 
s igu ien tes  se  conver t i r ia  en e l  p r inc ipa l  agente de l a  res i s tenc ia  
indigena contra l a  expansi6n colonizadora. 
awd6 a Calfucura no &lo a consolidar su posicibn en Sa l inas  
Grandes, sino tambi6n l e  permiti; incorporar, por convencimiento o 
por fuerza, en t re  sus seguidores a 10s contingentes de guerreros 
que vagaban por las Pampas, sobre 10s cuales e j e rce r i a  su in f lu-  
encia por &s de 35 &os. Los je fe s  araucanos, por su par te ,  
comenzaron a tener  en Salinas Grandes una de sus m i s  importantes 
avanzadas para 10s malones organizados desde Arauco contra la 
provincia de Euenos Aires. 
corto periodo de &os, en refugio seguro para las hordas guerrerab 
en periodos de der ro tas  y escasez, de hambre e incertidumbre, y en 
centro de celebraciones en periodos de v i c to r i a  y paz. 
por d i fe ren tes  accidentes geogrificos,  si tuado en medio de las 
Pampas, conectado con 10s asentamientos de l  norte y de l  sur ,  de l  
e s t e  y e l  oeste,  respdLdado por sus vecinos y parientes de arau- 
cania,  Calfucura extendit, su in f luenc ia  a t ravbs  de l  t e r r i t o r i o  
ind io  a un grado nunca v i s t o  en l a  regi6n. Sus a l ianzas  con 10s 
Ranqueles de Leuvuco, 10s Huill iches de Neuqukn, y 10s Serranos- 
Pampas de T a n d i l ,  proveyeron la base p o l i t i c a  para l a  formaci6n de 
amplias confederaciones mi l i t a r e s  l idereadas  por 10s araucanos que, 
en &s de una. oportunidad sembraron e l  t e r r o r  en l a s  a reas  peri- 
f6 r i cas  de Mendoza, CArdoba y Buenos Aires. Convertido en e l  
p r inc ipa l  agente de 10s araucanos en e l  Area, su participaciAn, 
d i r ec t a  o ind i rec ta ,  en las expediciones que e s tos  organizaban 
contra las haciendas ganaderas, destinadas a proveer caballos,  
vacunos y bovinos, t an to  a las reducciones occidentales como a 10s 
mercados f ronter izos  chilenos, e s  incuestionable. La dimensibn de 
e s t e  t r&f ico  fue denunciada &os &s t a rde  por Ju l io  A. Roca, quien 
seiialt,, en una ca r t a  enviada a1 d ia r io  L a  Rephblica, que su nhmero 
promedio anual ascendia de 20.000 a 40.000 cabezas. La m i s m a  
s i tuac i6n  fue desc r i t a  en Chile, provocando agr ios  debates en e l  
Congreso Nacional, en e l  cua l  s e  acus6 a1 gobierno de complicidad 
y anuencia en e s t e  t r&f ico  i lega l .5  

E s t a  fuerza guerrera 

Salinas Grandes se  convi r t i6 ,  en un 

Protegido 

Este trAfico de animales, cuya e fec t iv idad  fue incrementada6 
por la presencia de un j e fe  a l ia30  en las Pampas, e r a  t an  s6lo una 
dimensibn de l  conjunto de relaciones establecidas durante e s t e  
periodo en t re  10s grupos de ambos lados de 10s Andes. 
fes tac i6n  cons i s t i a  en e l  comercio de productos manufacturados por 
10s indios  de l  lado chileno t a l e s  como arcos,  f l e c k s ,  a r reos ,  
a lha j a s  de p l a t a ,  t e x t i l e s  y ponchos de lana,  adem& de alcohol, 
armas de fuego, objetos de f i e r r o ,  y N o s  que obtenian en 10s 
puestos fronterizos.  h las Pampas e l l o s  eran intercambiados por 
sal, plumas de avestruces y objetos r i t u a l e s ,  ade&s de mujeres y 
niiios, que capturados en las f ronteras  argentinas,  eran posterior- 
mente trasladados a 10s rehues de Arauco.7 
grupos con prl 
como un f ac to  

O t r a  mani- 

A l  proveer a di fe ren tes  



a1 territorio indio a la vez que consolidaba 10s lazos de coope- 
raci6n econ6mica permitiendo la sobrevivencia de la precaria 
econoda indigena. 
militar a travis de 10s Andes, rasgo predominante de las relaciones 
entre Oriente y Occidente a partir de la dicada del 40. 
formaci6n de federaciones militares destinadas a azotar las fron- 
teras de ambos paises, contaban, como seEalar6 Hasbmck,9 con la 
participacikn de todos 10s clanes, quienes enviaban sus guerreros 
para que 1uchar.b bajo el liderazgo de un jefe comb. 
se refiere a estas confederaciones agregando que, a travis de 10s 
Boquetes "10s indios de ambos lados de 10s Andes" se comunicaban 
10s resultados de sus malones y se prestaban ayuda cuando era 
necesario.10 
en Salinas Grandes, describia la misma situacibn en 10s siguientes 
tirminos: 

Pero, por sobre todo, estimulb la solidaridad 

Ia 

Schoo Iastra 

A. Guinnard, quien convivib con la gente de Calfucura 

muchas ocasiones 10s indios fueron puestos en fuga, 
y tomaron refugio en las cadenas cordilleranas bajas 
&s cercanas a Chile, en la vecindad de 10s araucanos. 
Sus mujeres teniendo no casas, y imaginbdose ellas 
mismas que wan capturadas por 10s argentinos, 
abandonaban sus esposos y huian hacia Araucania"." 

El,rol jugado por estas confederaciones militares, que permi- 
tian la movilizacih de fuerzas guerreras y recursos militares a 
trav& del territorio indio, dejando de lado las restricciones 
juridiccionales que cada jefe intentaba defender en su localidad, 
fue un factor crucial en el desarrollo de la guerra de Arauco en 
Chile, y un estitnulo de las crecientes invasiones araucanas a las 
provincias fronterizas de Argentina. 
a convertirse no ya en un fenheno local que afectaba a una o &s 
parcialidades, cuyo &xito dependia exclusivamente en la capacidad 
militar de uno o dos jefes y sus guerreros, sino que lleg6 a 
constituirse en un proceso global que envolvia a todos 10s indios 
del con0 sur de Amirica, con excepci6n de 10s cazadores y recolec- 
tores del extremo sur patagbnico. La amplia red formada por iazos 
de parentesco sanguine0 o politico, 10s contactos establecidos 
entre comerciantes de diferentes &reas, y la serie de compromisos 
contraidos entre 10s lideres, todas expresiones paralelas a la 
solidaridad militar, afianzadas $or la comunidad de lengua, Gbitos 
y costumbres, constituyeron la infraestmctura sobre la cual dicha 
resistencia militar devino en mayor eficiencia guerrera. Eventual- 
mente se convirti6 en el telbn de fondo sobre el cual Quilah en 
Chile, y Calfucura en Argentina, desarrollaron sus acciones, 
proveyendo a ambos jefes de credibilidad y legitimidad entre sus 
seguidores, la que oportunamente usaron tanto pra consolidar sus 
posiciones, asi como un elemento unificante en m luck con& 
contra el avance de 10s blancos. 

La resistencia indigena vino 

Debido a1 dinamismo que caracterizaba las relaciones a travds 
de 10s Andes, debemos aclarar que durante el period0 1867-1872, el 
&rea de influencia araucana en Argentina estuvo geogr&ficamente 

* 
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limitada a las Pampas Centrales, sur de Mendoza, San Luis y 
C6rdoba, 10s campos occidentales de la provincia de Buenos Aires, y 
las riberas de 10s rios Negro y Colorado. Sus relaciones durante 
este periodo con 10s grupos tehuelches, que realizaban comercio en 
Carmen de Patagones con 10s primeros pobladores blancos, y 10s 
grupos de NeuquLn, descritos como Huilliches Manzaneros, parecieran 
no haber sido tan fuertes como las establecidas con Xanqueles, 
Pampas y Salineros de &Is a1 norte. 
durante 10s siglos previos, ascendian en thinos demogr5ficos a 
45.000 personas, con un contingente que puede ser calculado en 
7.000 guerreros. 
Gonzilez Arrili, Guillermo Terrera y J. Steward, y fueron en cierta 
medida ratificados por el Censo Nacional de 1895.72 

Estos grupos l'araucanizadostl 

Estos nheros coinciden con 10s citados por 

Para Araucania Guevara cita un total de 76.196 habitantes, 
pero nheros mayores han sido descritos por Berdichewsky y Wron, 
quienes 10s aumentaron a 120.000 y IOO.OOO respectivamente.13 
Todas estas cifras est& muy lejos de coincidir con las citadas 
para el periodo mis temprano de la Conquista, en que se han des- 
crito 1.000.000 de habitantes para el &ea de Araucania.14 
realidad, datos relacionados con poblaci6n indigena en la regihn 
varian considerablemente, debido a la confusihn creada por la 
migraci6n que hemos descrito de un lado a1 otro de 10s Andes, que 
resultaba en un doblaje artificial de 10s nheros. La ignorancia 
reinante en ambas repGblicas con respecto a la exacta ubicaci6n de 
cada asentamiento indigena, agravado por las exageraciones hechas 
por 10s jefes respectivos ante 10s gobiernos nacionales, tendian, 
y en cierta medida a6.n tienden, a crear un ambiente de incerti- 
dumbre en el cual se aceptan diversas interpretaciones err6neas. 
Como conclusihn, podemos decir con relativa certeza, basada en el 
estudio de fuentes contempor&eas y apoyados en la reiteracihn y 
concurrencia de las cifras, que la poblaci6n del asi llamado terri- 
torio indio comprendia alrededor de 120.000 personas, con una 
fuerza guerrera que, a lo &Is, ascendia a 17.000 hombres. la 
siguiente tabla provee una descripci6n &Is detallada de cada grupo. 
En el mismo periodo, 1867-1872. la poblaci6n argentina ascendia a 
1 .i a 1.819.223.15 

En 

Las Causas de la Rebelihn 

A pesar de que algunos incidentes aislados han sido conside- 
rados por algunos autores16 
que en la larga duraci6n la expansihn de colonos blancos apoyados 
por destacamentos militares y la construcci6n de nuevos fuertes, 
fue el principal factor que desencadenh 10s eventos que son objeto 
de nuestro estudio.'7 

como causas de la rebeli6n, pareciera 

a 



TABLA 1 

GRTJF'OS INDIOS DE ARGENTINA Y CHILJ3 DURANTE LA DECADA DE 1870 

m q u e l e s  

Salineros 

pampas 

Huill iches 
m z a n e r o s  

Tehuelches 

Abajinos 

Costinos 

Arribanos 

Huill iches 

Localidad 

Leuvuco 

Salinas 
Grandes 

Tapalquin 

Neuquin 

Patagonia 
(norte)  

Regi6n de 
Nahuelbuta 

Costa de 
Arauco 

Areas 
Subandinas 

Area de 
V i l l a r i  ca 
y Valdivia 

Jefes  - 
M. Rozas 
Baigorrita 

Linconau 

J. Calfucura 
Namuncura 
Pincin 
Purr& 

Catr ie l  
Coliqueo 
M. Grande 
Tripai lao 

Sayhueque 
Reuquecura 

Casimiro 
Inakayal 

Catr i leo 
c o l i p i  
Pinolevi 

Porma 
Pa i l lao  
Calvulao 

QaikpAn 
Montri 
Quilahueque 

L e m U n a O  
Neculmh 

Epugmer 

Poblaci6n Guerreros 

8.000-10.000 
(1) 

10.000-12.000 
(2) 

6.000-10.000 
(3) 

10.000-12.000 
(2) 

3.000 
(4) 

16.000 
(5) 

6 .ooO 
(6) 

10.000 
(7 )  

10.000-12.000 
(8) 

1 .m 

2.000 

1 .w 

2.000 

500 

3.415 

1 .ooo 

.3-550 

2.000 

Fuentes: (1) Mamilla, ;p. ci;., p. 422; (2) y (4) Zeballos, Viaje 
a1 Pais, op. c i t . ,  pp. 12 y 16; (3) Schoo Lastra, op. c i t . ,  p. 10; 
(4). Musters, V i d a  entre  10s Patagones (Euenos Aires, 1964), 
P. 127; (5) general  J.M. Pinto, 'Informe a1 Ministro de Guerra' en 
Memoria de Guerra (Chile, 1868); (6)  Guevara, op. c i t . ,  py  3?7; (7)  
E. Lionet t i ,  'Memoria del  Prefect0 Apost6lico de Misiones Francis- 
C a s ' ,  en Memoria del  Ministerio de J u s t i c i a  (Chile, 18701, p. 35; 
(8) Pablo Treut ler ,  La Provincia de Valdivia y 10s Araucanos (San- 
t iago,  18611, p. 97. 



En Chile, e s t e  proceso de expansi6n mis all; de 10s l imi t e s  
establecidos por d i fe ren tes  t ra tados  de paz durante e l  s i g l o  XVIII 
y reconocidos tAcitamente por las autoridades republicanas, comen- 
z6 en l a  ddcada del cincuenta, bajo l a  forma de una expansi6n l e n t a  
y pac i f ica .  Colonos a i s lados ,  comienzan a explotar pequeEos t razos  
de t i e r r a s  indigenas, ya sea  con l a  aprobaci6n de sus legit imos 
dueiios o amparados en l a  fuerza de las avanzadas militares de l a  
l i n e a  de f ronteras  sobre e l  r i o  B io  Bio. Este proceso, descr i to  
por Domeyko,l8 Gardiner19 y Smith20 en sus respectivos d ia r ios ,  
parece haber sufrido un repentino cambio a mediados de l a  m i s m a  
dicada, adquiriendo carac te res  violentos,  homicida y las &s de las 
veces, de profunda injusticia.21 De acuerdo a Berglund durante e l  
period0 185F1863 una serie de decretos fueron promulgados por e l  
gobierno de Santiago regulando 10s procedimientos de cuanto t en ia  
re lac i6n  a transacciones de t i e r r a s  y delimitaci6n de propiedades 
pertenecientes o que pertenecieron a indigenas, legitimando en 
algunos casos l a  adquisici6n fraudulenta de dichas tierras. 
realidad, fue  precisamente e l  estado de anarquia y desorden, l o  que 
motiv6 l a  legislaciAn, como un in t en to  por par te  de l  gobierno 
nacional de poner f i n  a 10s abusos y fraudes en que se vetan en- 
vue l tos  comunmente 10s propie ta r ios  nativos.  h 1863, Cornelio 
Saavedra, intendente de l a  rec ien te  creada provincia de Arauco, 
protestaba contra e s t a  s i tuac ibn ,  abogando por l a  promulgaci6n de 
UM l e y  que definitivamente reso lv ie ra  e l  asi llamado problema de 
l a  propiedad indigena.22 

En 

E l  i n t en to  de regular izar  l a  s i tuac ibn  de 10s nuevos propie- 
t a r i o s  y l a  necesidad de c rea r  un marco l e g a l  a las fu tu ras  trans- 
acciones de t i e r r a s  indigenas, procurando a1 mismo tiempo e l  debido 
respe to  a 10s derechos de 10s propie ta r ios  or ig ina les ,  alcanz6 una 
nueva y de f in i t i va  forma en l a  l e y  dictada por e l  gobierno chileno 
e l  4 de diciembre de 1866. 
soberania de l  Estado sobre 10s amplios t e r r i t o r i o s  vacios, estipu- 
lando aden& que 10s propie ta r ios  indigenas podrian vender sus 
t i e r r a s  solamente a1 Estado. 
l ega le s  la propiedad indigena, se creaba un cuerpo de ingenieros 
que s e  dedicarian a l a  medici6n y l i m i t e s  de las propiedades de 
ind ios ,  para luego hacer entrega de e l l a s  a las d i s t i n t a s  fami l ias  
o comunidades, a t ravds  de 10s Ti tu los  de Merced creados por l a  ley. 
Se reconocia e l  c a r k t e r  comb de la propiedad indigena, y s e  crea- 
ba e l  o f i c i o  de Protector de Indios con e l  f i n  de brindar protec- 
ci6n a &os contra abusos y transacciones fraudulentas. 
t i e r r a s  que resu l ta ron  vacantes luego de la  d is t r ibuc i6n  en t r e  10s 
d i s t i n t o s  grupos o comunidades, quedarian en manos de l  Estado e l  
cua l  dispondria de ellas de acuerdo con las circunstancias.  
que en tdrminos po l i t i cos  trat6 de conc i l i a r  10s intereses de 10s 
indigenas con 10s de 10s recidn venidos colonos blancos, no hizo 
m& que formalizar la s i tuac i6n  de f ac to  ex is ten te  en t r e  10s r i o s  
Bio Bio y Malleco, l a  cual habia s ido  ocupada gradualmente por 
colonos blancos desde 10s primeros &os de l a  dicada de l  sesenta. 
Para 10s jefes araucanos y las comunidades ind ia s  a1 s u r  de l  r i o  
Malleco, l a  nueva l e y  representaba e l  marco l e g a l  a t ravds  de l  cua l  

A l l ;  s e  es tab lec ia  por primera vez la  

Con e l  f i n  de regular izar  en tdrminos 

Ias 

Ia l ey ,  
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serian incorporados a1 Estado Nacional, en cas0 de ser sometidos, ya 
sea por medios pacificos o militares.23 

un 50 rn& tarde una ley similar era aprobada por el Congreso 
National de Argentina, llamando a la ocupacibn por parte del Estado 
de 10s territorios paJIIpeanos hasta el irea del r i o  Negro y r i o  
Neuq&n, habitat tradicional de 10s guerreros de Valentin Sayhueque. 
lii nueva ley, que proponia el traslado de la frontera militar hacia 
las areas citadas, estipulaba que 10s grupos n6mades que vagaban en 
la regikn intermedia debian ser asentados en poblados permanentes, 
luego que sus jefes respectivos y el gobierno mcional hubieran 
negociado 10s t6rminos del traslado. A1 igual que el gobierno de 
-tiago, establecia la soberania de la Nacibn sobre 10s extensos 
territories pampeanos, previniendo que cualquier intento de resis- 
tencia a la nueva ley seria castigado por la fuerza de la5 armas 
seguido por la posterior expulsi6n de 10s grupos rebeldes a1 sur de 
10s mencionados &os. 
cualquier invasibn guerrera desde Araucania, proponia la construc- 
cibn de una linea de fuertes que cubrieran 10s pasos usualmente 
empleados por 10s "Indios Chilenos", cuya eficiencia militar seria 
estimulada por la construccibn de una red de telbgrafos que la 
conectarian con la capital. Finalmente autorizaba a1 poder ejecu- 
tivo para que contrajera pr6stamos con el fin de concretizar el 
nuevo proyecto.24 

Ambas leyes, intentaban formalmente extender la soberania de 
las respectivas rep6blicas sobre el extenso territorio indio, 
poniendo fin a largos siglos de autonoda e independencia. 
jefes indios, conscientes de dicha amenaza, una y otra vez expre- 
Saron sus temores. Mariano Rozas, jefe de 10s Ranqueles de Leuvuco, 
le reprochaba 61 coronel del ejbrcito argentino: 

Para proteger 10s nuevos territorios de 

Los 

!'Si, Ud. no me ha dicho que nos quieren compmr 
las tierras para que pase por el Cuero un ferrocarril... 
que despugs que hagan el ferrocarril, dirkn 10s cristianos 
que necesitan &s campos a1 sur, y querr6.n &charnos de 
aqui, y tendremos 
tierras ajenas.. .7735 

ue irnos al sur  del rio Negro, a 

En general, pareciera que 10s indios de ambos lados de 10s 
Andes consideraban las pretensiones sobre sus tierras en un mismo 
pie de igualdad; G.C. Musters, un aventurero inglbs que convivib 
entre 10s indios tehuelches del jefe Casimiro, anotaba en su diario 
la conversacikn mantenida con un viejo guerrero, en la c m l  este 
seaalaba 

"Lo5 
l a d  

Chilenos estaban invadie: 
0, y 10s Argentinos desde 

ndo la tierra, unos de un 
el otro ...I! 26 

", .- En wile, relatos de viajeros indican que 10s jefes indios 
estaban castigando con pens de muerte a aquellos compatriotas que 
vendia sus tierras a1 colono blanco.27 Sin embargo el proceso de 

Is 
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expans ib ,  que ocurr ia  en un per io  
t6cnicas  y econh icas ,  expresadas por la introducci6n de te lbgrafos  
y f e r r o c a r r i l e s  en las areas  cercanas a la  frontera ,  y la formacibn 
de grupos de presi6n en ambas capi ta les  interesados en l a  pronta 
solucihn de l  "problema indio", parecia s e r  inexorable y def ini t ivo.  
Desde 10s tempranos &os de l a  d6cada del  sesenta, ambos Estados s e  
habian embarcado en l a  fundaci6n de pueblos y f u e r t e s  en las areas  
que colindaban con e l  t e r r i t o r i o  indio: Tres Arroyos, Sa lad i l lo ,  
Tapalqubn, General Iava l le ,  Olavarria y Brandzen, son algunos ejem- 
p los  que podemos c i t a r  para Argentina. En Chile, Mulchbn, Lebu, 
Caiiete, Toltbn, y l a  l i n e a  de fuertes2gonstruida durante e s t a  d&a- 
da sobre las r i b e r a s  de l  r i o  Malleco. 

Ante e s t a  s i tuaci6n de cercamiento 10s j e f e s  indios  y sus 
seguidores se enfrentaban a un s e r i o  dilema: a l i e n a r  su indepen- 
dencia y convert i rse  en peones de las nuevas haciendas, o h u i r  
hacia e l  i n t e r i o r  de l  t e r r i t o r i o  indio,  llevando con ellos las 
semillas de l a  rebel& y l a  guerra. 

de grandes transformaciones 

&be l i& en Chile, 7867. 

Paralelo a1 proceso de ocupc i6n  de t i e r r a s  indigenas a1 sur 
del  r$o g o  g o  durante e l  period0 1857-1867, e l  Area f ronter iza  
chi lena r e g i s t r 6  un creciente  n b e r o  de incidentes  y choques en t re  
las fuerzas  nacionales y bandas de indios  dedicadas a h o s t i l i z a r  a 
10s recibn venidos. 
dimensiones tan  pronto como las negociaciones sostenidas  por e l  
coronel Cornelio Saavedra con 10s p r i n c i p l e s  j e f e s  Arribanos, 
habi tantes  de las col inas  subandinas en e l  &rea o r i e n t a l  de Arau- 
c d a ,  fueron suspendidas an te  e l  rechazo de 10s negociadores indi-  
genas a aceptar  la propuesta de Saavedra de comprarles t i e r r a s  a1 
sur del  r i o  Malleco. 
miento para un nuevo fuerte.29 

Este estado de conf l ic t0  adquir i6  graves 

E c h a s  t i e r r a s  s e d a n  usadas como emplaza- 

Arribanos, conscientes de que cualquier movimiento 
pondria en s e r i o  pel igro l a  fu tura  exis tencia  de 
, en cuanto e l  bloqueo de l a  frontera  norte  l e s  _____-_ __- .A-dicionales pasos andinos ubicados a1 norte  de l  rio 

Malleco, empeorando su t rad ic iona l  posicibn de enclaustramiento 
contra 10s macizos andinos, extendieron mensajes a sus vecinos 
Abajinos, habi tantes  de l  v a l l e  cent ra l  de Araucania entre  10s r i o s  
Malleco y Toltbn, con e l  f i n  de formar una a l ianza  militar para 
combatir 10s proyectos expansionistas chilenos. 
r i v a l e s  h is tbr icos  de 10s grupos subandinos, accedieron a l a  pro- 
puesta, enviando e l  grueso de su fuerza militar a Perquenco, donde 
e l  11 de diciembre de 1867 por l o  menos 4.000 gverreros de las 
diferentes  t r i b u s  araucanas se  reunieron para marchar sobre l a s  
l i n e a s  f ronter izas  de la A l t a  y Baja Frontera. 

IDS j e f e s  Abajinos, 

La ausencia de docmentos impide di lucidar  con clar idad e l  
desarrol lo  pos te r ior  de 10s acontecimientos. De acuerdo a Lara y 
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Guevara, cuya opini6n ha sido Glagiada por Encina, 10s j e f e s  
k r i b a n o s  a1 enterarse que Cornelio Saavedra estaba dispuesto a dar 

guerra t o t a l ,  mensaje que Quilapk, Calvucoy, Quilahueque y 
kmunao recibieron mientras s e  preparaban a a t aca r  l a  l i nea  de l  
m l e c o ,  decidieron postergar la cam-, so l ic i tando a Saavedra 
que l e s  perdonara y dejara v i v i r  en paz. En nuestra opinibn, l a  
ConcentraciAn de guerreros no puede s e r  v i s t a  m i s  que como un 
in ten to  por par te  de 10s j e f e s  l oca l e s  de mostrar sus fuerzas y su 
habilidad para negociar a l ianzas  por sobre r iva l idades  h i s t6 r i cas ;  
l a  falta de preparativos mi l i ta res ,  la  ausencia de una invasibn 
previa s ign i f i ca t iva  contra a reas  sens i t ivas  de Argentina o Chile, 
Y la estaci6n de l  S o ,  durante la cual las reservas de ganados y 
alimentos es t& virtualmente agotadas luego de l  largo invierno, 
sumado a l a  t&c t i ca  t rad ic iona l  por par te  de 10s j e f e s  indigenas de 
l l e v a r  a cab0 ataques a f i n e s  de l  verano con e l  f i n  de aprovechar 
las tempranas l l uv ia s ,  son fac tores  que deben s e r  considerados en 
l a  evaluaci6n de la repentina decisi6n de Qu i l apk  y sus jefes.  
Sin embargo, dicha decisi6n fue temporal, como l o  atestiguan 10s 
continuos ataques gue r r i l l e ros  en la  reg& f ronter iza  de %lleco, 
llevados a cab0 por pequebs  bandas de guerreros dedicados a1 robo 
de ganado y caballos. 
proveer con recursos a las huestes guerreras, fueron preludio a un 
ataque mayor lidereado por Q u i l a h  contra 10s fue r t e s  de Queche- 
reguas y Traigu6n en a b r i l  de 1868.30 

E l  c rec ien te  n b e m  de ataques, destinados a 

La intensidad de l  ataque, en e l  cual participaron 1.800 
guerreros, y e l  c a r i c t e r  de l a  nueva r e b e l i b ,  sued6 expresado 
manifiestamente con l a  muerte de l a  guarnici6n completa del fuer te  
Traiguen, donde d s  de 45 soldados perdieron su vida. La reacci6n 
del e j i r c i t o  chileno fne rkpida y efec t iva ;  a f ines  de a b r i l ,  una 
c + m n a  de 580 soldados asolaban 10s t e r r i t o r i o s  andinoa de Quila- 
pan. Un mes mks t a rde  e l  e jg rc i to  f ronter izo  e ra  reorganizado, 
c rekdose  dos columnas, de 200 y 
destinadas a dar pronta a s i s t enc ia  a 10s puestos f ronter izos  en 
cas0 de ataque. La Guardia Nacional fue llamada a las armas, y 10s 
fue r t e s  de Curaco y Perasco, recientemente fundados en t i e r r a s  
indigenas, abandonados temporalmente -3’ 

hombres respectivamente, 

En noviembre de l  mismo aiio 10s guerreros de Quilap& renovaron 
sus ataques, extendi6ndolos e s t a  vez a sus antiguos a l iados  
Abajinos, quienes desde a b r i l  habian rehusado a pa r t i c ipa r  en las 
nueVaS campailas. LQS ataques, en 10s cuales participaron 1.400 hom- 
bres fueron d i r ig idos  contra la reducci6n de Pur& de 10s je fe s  
Pinolevi, Colipi y Catrileo,  y 10s puestos f ronter izos  de Curaco y 
Perasco. 

Expediciones represivas fueron inmediatamente organizadas 
desde l a  Uta Frontera, que concentraba e l  mayor n b e r o  de soldados 
de l i n e a  (1.929 hombres) y contaba con mayor capacidad de fuego que 
1: guarnici6n de la h j a  Frontera. 
nmero de ind ios  Abajinos como a l iados  ament6  considerablemente l a  
efectividad de l a  mision, que log& tomar posesi6n de Pur& y 

La incorporaci6n de un gran 



Caiiete para las armas nacionales.32 

En enero de 1869, Quilap&n aparecia nuevamente a1 frente de 
2.000 guerreros, en un ataque concertado contra 10s puestos mis 
dibiles de la linea militar del Malleco, Chihuaihue y Hualehuaico, 
el que fue inmediatamente seguido por un intento de mal& contra el 
&rea de Huequen. El gobierno de Santiago, en consideraci6n de que 
la rebeli6n adquiria caracteres alarmantes, present6 a1 Congreso un 
proyecto de ley en el cual se concedia un notorio aumento de 10s 
recursos militares destinados a1 &ea. 
discusiones, en la cual algunos congresistas calificaron el plan de 
ocupaci6n de Araucania presentado por Cornelio Saavedra, como in- 
justo, car0 e inefectivo, el proyecto fue sin embargo aprobado, 
concedi6ndose un incremento de las fuerzas militares de 1.500 
hombres.33 

En medio de acaloradas 

Mientras se desarrollaban las discusiones en el Congreso, el 
Comandante en Jefe de la Alta h.ontera general J.M. Pinto, conti- 
nuaba sus esfuerzos ofensivos contra Quilagn, organizando por lo 
menos I 3  expediciones contra sus territorios entre enero y mayo del 
S o  de 1869. Utilizando el sistema de malocas, las fuerzas nacio- 
nales empeiiadas en ?ma guerra de recursos, quemaron 2.000 cabas, 
destmyeron sembrados y requisaron una considerable cantidad de 
ganado, subastados posteriormente por el ejircito en 10s pueblos 
fronterizos.34 El nuevo estilo de guerra, m6vil y dinhico, compa- 
rable a1 empleado por 10s jefes araucanos, traslad6 existosamente 
el escenario de guerra desde las areas fronterizas a1 coraz6n mismo 
del territorio indio, asolando 10s poblados dispersos que carecian 
de una defensa efectiva y cuyos guerreros, desde que habian deci- 
dido a participar de la rebelibn, vagaban por 10s valles andinos 
rehusando el enfrentamiento frontal con las fuerzas chilenas. Las 
nuevas ticticas, ampliamente aplaudidas en Santiago y a las cuales 
se refiri6 en elogiosos tbrminos el Presidente de la RepGblica en 
su discurso de apertura del Congreso Nacioral, parecian destinadas 
a traer paz definitiva a la frontera.35 

La Rebel& en Argentina 

Los primeros signos de rebeli6n en Argentina, cuyas areas 
fronterizas dedicadas bgsicamente a la ganaderia eran peri6dica- 
mente azotadas por maloqueros, se hicieron evidentes tan pronto 
como el gobierno de Buenos Aires decidi6 poner en prictica el 
proyecto de Nitre destinado a trasladar la frontera a 10s r i o s  
Negro y Colorado. 
Sarmiento, en su intento por concretizar dicho proyecto sancionado 
por la ley de 1867, envi6 dos misiones de exploraci6n a r i o  Negro, 
una de las cuales, lidereada por el coronel Julih Murga, alcanz6 
hasta Choele Choel. 
considerado desde tiempos coloniales como punto estratigico clave 
en las comunicaciones entre 10s grupos Huilliches del &rea de 
Toltbn en Chile y r i o  Negro y Neuquin en el lado oriental con SUE 

Eh efecto, el gobierno presidido por En. D.F. 

El arribo de fuerzas nacionales a Choele Choel, 
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vecinos papeanos de l  
je fes  indigenas de l a e  

Juan Calfucura, 1 
queros de las Pampas, 
mrga. En una ca r t a  e 
sur de Buenos Aires, e 

“Tengo un sentimie 
de e s t a  par te ,  de 
Choel, pues me di 
que vienen a hace 
mandado m i  comisi 
para que me mande 
de Choele Choel I 

en l o  
p e d e  
fue r 
krri  

11 

toso 
de Bu 
cuale 
un nu 
calfu 
desis 
embar 
dici6 
logo 

11 

t ino  
princ 
para 
nient 
Leuw 
agree 

~a seriedad de IC 
que s e  r e f i e r e  i 

n ser v i s t o s  comc 
eiterado en o t r a  
os: 

Me dice m i  Generz 
hermano Reuque CL 
3.500 lanzas s i n  
mino, y e l  motivc 
que se iba  a hac6 

La presencia de 1 
period0 de negocj 
enos Aires, cor01 
s e l  clt imo habi: 
evo elemento de 3 

cura y Ca t r i e l ,  c 
tir de su prop% 
go temprano f i n  i 
n s i m i l a r  de Reuc 
Schoo Iastra agrt 

si s e  t i ene  en ci 
1.500 hombres se 
Andes con e l  alic 
campos de Euenos 

sUspensi6n de 
en e l  Area de Chi 
ipa1e.s l i d e r e s  d( 
detener e l  crecii  
.es de l a  Araucan 
IC0 Y Tandil. ~n 
;aba: 

norte,  provoc6 serias preocupaciones a 10s 
i Pampas3 

i d e r  ind iscu t ido  de 10s guerreros y malo- 
reaccionb consternado ante l a  expedici6n de 
s c r i t a  en 1868 a1 wmandante de l a  f rontera  
;eEalaba: 

bnto con UD. porque no me ha avisado 
h la  poblacibn que han hecho en Choele 
cen que ya han l legado las fuerzas y 
‘rme l a  guerra, per0 yo tambi6n he 
bn para donde m i  hermano Reuque Cura, 
! gente y fuerzas,  per0 si s e  r e t i r a n  
10 habr6 nada y estaremos bien ... “37 

) afiryado por Juan Calfucura, especialmente 
i 10s mensajes enviados a Reuque Cura, que 
) una fanfarronada de l  j e f e  de Salinas Grandes, 
ca r t a ,  fechada en a b r i l  de 1869, d i r ig ida  a 

11 que l e  d6 a saber de la  venida del 
ira, y que ya e s t 6  en Choele Choel con 
contar las que vienen todavia en ca- 

) de e s t a  venida es por la  poblaci6n 
?r en Choele Choel.. .ft38 

?euque Cura, cuya venida coincidia con un exi- 
.aciones en t r e  e l  cornandante de la  f rontera  SUI 
iel Alvaro Barros y Calfucura, durante las 
L des is t ido  de sus h i m o s  guerreros, introdujo 
tnestabil idad en e l  Area. La intervencibn de 
p e  ayudaron a convencer a Reuque Cura a 
t to  de maloquear las f ronteras ,  pusieron s i n  
1 l a  crec ien te  tensibn. 
lue Cura habia tenido igua l  f i n ,  a cuyo epi- 
?garia que era un hecho extraordinario: 

ienta que l a  movilizacibn de aquellos 
habia efectuado de l  o t ro  lado de 10s 

:iente de l  b o t h  que harian en l o p  
Aires . . .1139 

Ya en 1867, una. expe- 

las operaciones por par te  de l  e j i r c i t o  argen- 
Jele Choel, provocada por la  reacci6n de 10s 
? l a  Pampa, poco podia hacer, s i n  embargo, 
?nte n h e r o  de no t i c i a s  y m o r e s ,  que prove- 
ia comprometian a 10s j e f e s  de Salinas Grandes, 
su ca r t a  a1 coronel Parros, Calfucura 



"Tambi6n me dice m i  General l e  d6 a saber a Ud. las 
peleas con 10s c r i s t i anos  chilenos. 
p&n y e l  cacique Calfucoy, Marihual y Calf& han 
peleado cinco veces y han derrotado cuatro fo r t ines ,  
Gualeguaico, Pecosquin, Tinaico y Marf6n, y en toda l a  
pelea s e  cuentan.630 muertos de 10s cr i s t ianos ,  20.5 
mujeres cautiva en t re  chico g grande, como m i l  anima- 
l e s  en t re  vacas, ovejas y caballos ... "40 

E l  cacique Quila- 

Aunque e l  n b e r o  de vi 'ctorias y chilenos muertos es t& clara- 
mente exagerados, Namuncura, que escr ib ia  la  ca r t a  de Calfucura, 
describia eventos rea les :  10s ataques contra l a  l i n e a  militar de 
Malleco en 1868 y 1869. Indudablemente recur r ia  a exageraciones con 
e l  f i n  de impresionar a Barros con respecto a las fuerzas indigenas 
y su efectividad militar. Noticias de la guerra en Chile son tam- 
bi6n reporteadas por e l  coronel Lucio Mansilla, quien e l  mismo aiio 
en su v i s i t a  a las to lde r i a s  de Mariano Rozas, en Leuvuco, indicaba 
que 10s ind ios  h u h  hacia las col inas  y s e  preparaban para l a  
guerra: 

"porque decian que 10s c r i s t i anos  t r a i an  un gran malkn; 
que e l  Indio Blanc0 que habia llegado de Chile, a1 
mismo tiempo que yo, e r a  e l  au tor  de l a  mala nueva; 
que todos estaban muy alarmados.. 

Similares no t i c i a s  de l a  rebel& en Chile llegaban a l a  regikn 
de Neuqu6n y Limay; G.C. Musters describe en su diar io  l a  en t rev is ta  
de l  j e f e  Huill iche de Neuquin, Cheoeque, con emisarios de 10s j e f e s  
chilenos: 

Trocedentes de l a  Araucania m i s m a  para s o l i c i t a r  que 
10s ayudara en l a  guerra contra Chile; a1 principio e l  
s e  habia negado a rec ib i r lo s ,  per0 despu6s habia oido 
l o  que ten ian  que dec i r le ,  y e ra  probable que enviara 
una pequeG fuerza para ayudar a s u s  paisanos ...If4 2 

Q u i l a h  y sus p r i n c i p l e s  caciques habian decidido, s i n  em- 
bargo, cap i tu l a r  l a  paz con e l  gobierno de Santiago, la que efec- 
tivamente fue formalizada e l  25 de septiembre de 1869. 
sorpresiva decisikn de Qu i l apk  de suspender las camp%Eas mi l i t a r e s  
puede s e r  in te rpre tada  de d i fe ren tes  maneras; en primer lugar,  y 
e s t a  fue l a  in te rpre tac ikn  de l  General en Jefe de la  A l t a  Frontera, 
puede s e r  vista corn0 un movimiento t i c t i c o  destinado a darle tiempo 
para recons t ru i r  sus fuerzas mi l i t a r e s  y po l i t i ca s ,  gravamente 
deterioradas por la larga cam- y por l a  decisikn de 10s j e f e s  
Abajinos de no pa r t i c ipa r  en las mismas .  
una perspectiva completamente d i s t i n t a ,  puede s e r  v i s t a  como e l  
Gltimo in ten to  de Qu i l aph  de asentar  su predominio en e l  i r e a  occi- 
dental  d e l  t e r r i t o r i o  indio,  apareciendo en las negociaciones como 
e l  j e f e  e fec t ivo  y legitim0 de las fuerzas de Arauco. 
dj.plo&tico, en la  formaci6n de una confederacikn militar amplia que 
uniera las fuerzas  de ambos lados de 10s Andes en la lucha contra e l  

La 

En segundo lugar, y desde 

Su fracas0 
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invasor, podia s e r  subrepticiamente cubierto en l a  mesa de negocia- 
ciones. La pe t ic i6n  expresa de que e l  t ra tado  de paz acordado en  
septiembre fuera r a t i f i cado  por e l  Presidente de la  Rephblica, en 
presencia de uno de sus p r i n c i p l e s  y d s  l e a l e s  caciques, &uila- 
hueque, son testimonios de las r ea l e s  intenciones de Quilapan en e l  
context0 de las a l i anzas  p o l i t i c a s  in te rnas  de l a  Araucania 
rrohilena” .43 

EL tra tado  de Paz acordado an t r e  las autoridades de Santiago y 
1 0 s  grupos Arribanos, es tab lec ia  en su primer punto que l a  causa de 
l a  rebelibn pasada fue l a  acci6n maligna de fora j idos  blancos refu- 
giados en t re  10s indios.  
Arribanos reconocian la soberania de l  estado chileno sobre la to ta -  
l i dad  de l a  nacibn, y ofrecian respe tar  las leyes  chilenas,  decla- 
rando que e l  gobierno de Santiago e ra  e l  mejor garante de sus 
derechos. 
sobre e l  r i o  N l l e c o ,  otorgando su autorizacibn para que nuevos 
pueblos y fue r t e s  fueran fundados en sus  t e r r i t o r i o s .  
s e  comprometian a no vender, arrendar o hipotecar sus t i e r r a s  a 
individuos, s in0  a1 Estado. 

Inmediata a e s t a  acusacibn, 10s j e f e s  

Asimismo, se proponian respe tar  la  nueva l i n e a  militar 

Finalmente 

Solicitaban por su par te ,  que e l  gobierno de Santiago desig- 
nara un ministro jud ic i a l  para que in te rv in ie ra  en sus r enc i l l a s  
internas,  a tiempo que demandaban que 10s j e f e s  fueran autorizados 
a mantener sus armas, y que sus h i jos  fueran educados por e l  Estado. 
Expresaban su confianza de que e l  gobierno nacional respe tar ia  su 
independencia, sus propiedades, fami l ias  y bienes, amenazando que l a  
violaci6n de e s tos  derechos s e r i a  vindicado por fuerza.44 

Tan pronto como eL Congreso Nacional r a t i f i c b  e l  Tratado e l  16 
de octubre de 1869,45 10s comandantes de 10s puestos f ronter izos  
procedieron a poner en pr&ctica sus cl&sulas,  demandando la  pronta 
entrega de 10s fo ra j idos  blancos as i lados  en t r e  10s indios,  adem& 
de 10s dos h i j o s  de l  cacique para ser educados. Qu i l apb ,  conside- 
ran-do que Quilahueque a b  no retornaba de Santiago y que e ra  nece- 
saria una junta general  de j e f e s  para r a t i f i c a r  e l  Tratado, se neg6 
a cumplir con l a  pe t ic ibn  expresada por e l  comandante de l a  A l t a  
Frontera. Esta decisibn, in te rpre tada  por e l  General Pinto como un 
in ten to  de ganar tiempo para i n i c i a r  nuevas hosti l idades,  provocb 
incertidumbre a l o  la rgo  de l a  frontera.46 Fara impedir que Quila- 
Pan l l eva ra  a cab0 sus supuestos planes, Pinto orden6 aue s e  sus- 
Pendiera toda forma de t r a f i c o  a l - i n t e r i o r  de l  t e r r i t o r i o  indio,  a1 
tiempo que e sc r ib i a  a Santiago pidiendo e l  pronto retorno de - .  
Quilahueque -47 

Los temores de Pinto no eran, s i n  embargo, compartidos por e l  
gobierno de Santiago, e l  cua l  confiado en la nueva e ra  de paz, 
ordenaba que se continuaran 10s t raba jos  in ic iados  en l a  Baja 
Frontera, ordenando la fundacibn de 10s fue r t e s  de Imperial, 
Nahuelco y Lumaco. 
de Guerra a1 Comandante en Je fe  de la Baja Frontera: 

De acuerdo a l a  c a r t a  enviada por e l  Ministro 



,*Ls terminacibn de la frontera sur es el complemento del 
plan que se propone el gobierno para arribar a la reduc- 
ci6n de la Araucania i de su incorporaci6n a1 resto de 
la Rep6blica". 48 

Cornelio Saavedra, por su parte, tomando ventaja de las divi- 
siones que afectaban a Arribanos y Abaiinos, llam6 a 10s 6ltimos a 
una conferencia de paz en Tolten el 24 de diciembre de 1869, la que 
fue atendida por 200 jefes y &s de 1.200 guerreros. FXI su informe 
a1 Ministro de Guerra, indica que luego de la conferencia, la ima- 
gen del gobierno nacional fue robustecida; que 10s jefes Abajinos 
habian accedido a la construccibn de un fuerte en Lumaco y a la 
designaci6n de un Juez de Paz en lugar. Esta conferencia, sosteni- 
da por Saavedra con 10s principales jefes Aba'inos, muestra 
claramente el intento de 10s hltimos de Dartizipar de las nenocia- - 
ciones de paz, independientemente de 10s Arribanos, sus enemigos 
tradicionales -49 

La paz, acordada por 10s dos grupos principales de la Arauca- 
nia habria de ser precaria y de corta vida; dos incidentes habrian 
de sumir la Araucania nuevamente a1 estado de tensibn y conflict0 
permanente. 
Gpilahueque mientras era transportado de retorno a su tierrra, cau- 
sando aprehensi6n entre 10s indios fronterizos, entre quienes pronto 
comenzaron a circular rumores en 10s cuales 6ste aparecia fusilado 
por un escuadrbn en Santiago. Ante este acontecimiento, Montri, uno 
de 10s principales jefes de 10s Arribanos, y aliado de &uilap&, 
solicit6 permiso a las autoridades para cruzar el rio Iklleco, y 
proceder a la b6squeda del fugado. 
mente de 10s motivos reales de 10s jefes Arribanos, accedi6 a tales 
peticiones, sin dejar de se?lalar que lo que se necesitaba era una 
linea dura contra 10s que abrigaban "siniestros planes".50 

El primer0 fue la misteriosa fuga protagonizada por 

Pinto, que desconfiaba profunda- 

El segundo factor, que por su car&.cter anecd6tico no dejaba de 
ser menos serio, estaba relacionado con noticias cada vez &s cier- 
tas provenientes del "interior" de : 

"la permanencia entre 10s salvajes de Orelie Antonio de 
Tounens, el mismo Franc& que el aiio 1861 pretendib 
erigir la Araucania en Monarquia, procla&dose Rey de 
10s Indios...tf51 

El Auto Proclamado Rey de la Araucania 

La presencia de Aurelio Antonio entre 10s indios ha sido con- 
siderada las & de las veces como un hecho pintoresco; sin embargo, 
ilustra hasta que punto la independencia y autonomia del territorio 
indio estimulaba las ambiciones de aventureros extranjeros quienes, 
sumados a un gran contingente de bandidos, cuatreros y refugiados 
blancos jugaban un importante rol en efi desarrollo de 10s aconteci- 
mientos politicos del &ea. En efecto, como seiialaba Jorge gez: 

- 
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wuchos re. 
con un cic 
grandes d: 
ocupando . 

cas0 dc 
albores de amb: 
contingentes de 
los ej i . rc i tos  e 
rraigados cuyai 
viajeros, no S( 

Aden& de 
considerable de 
10s pueblos fr( 

%anti  ene n 
de las fui 
armas y m 
para caer 
ten  mayori 

~a acci6n 
zaron e l  papel 
fue ampliament 
en sus a c t i v i d  
tensibn que r e  
in te r ior  mismo 
e l  desarrollo 
cienternente e s  

El segund( 
su monarquia e 
Sin0 tambibn a 
Aurelio Antoni 
Luego de haber 
indios de Choe 
h-0, quien 
Chile. ~n e l  
tos  de acuerdo 
Emay.56 

lenas en 10s 
Antonio 
l eg i tmidad  de 
Araucaria, la  
decreto: 

Luego de 

"Araucania 

Fugiados Blancos s e  asentaban en las t o l d e r i a s  
s r to  grado de permanencia y adoptaban s i n  
i f icu l tades  e l  e s t i l o  de vida de 10s Indios, 
importantes posiciones pol i t i cos  y mili tares. .  .If52 

s 10s r e a l i s t a s  espaiioles que s e  refugiaron en 10s 
as Repiiblicas, fue seguido a l o  largo de decenios por 
s opositores a 10s gobiernos respectivos,  res tos  de 
ierrotados en las pasadas guerras c i v i l e s ,  y desa- 
5 vidas entre  10s indios, de acuerdo con diferentes  
s diferenciaban en costumbres n i  usos.53 

es tos  as i lados,  de acuerdo a Pinto, f igura un n b e r o  
s agentes y colaboradores de 10s indios  res identes  en 
m t e r i z o s  que: 

a 10s Indios al corr iente  de la dis t r ibuci6n 
wzas  del  e j b r c i t o  y l e s  procuran hombres, 
miciones,  &doles las not ic ias  necesar ias  

e 6  posibi l idades para la fuga.. .lr54 
sobre 10s lugares  &s vulnerables y que pres- 

de es tos  individuos, que en c i e r t a  medida reempla- 
de 10s antiguos Capitanes de Amigos y lenguaraces, 

e condenada en ambas r e ~ b l i c a s ,  ponibndose e l  bnfasis  
ndes como la pr incipal  causa de l a  inestabi l idad y 
inaba no s6lo en las regiones f ronter izas ,  s ino a1 
de la sociedad indigena.55 E l  papel que jugaron en 

de 10s acontecimientos, no ha s ido s i n  embargo suf i -  
tudiado., 

D in ten to  por par te  de Aurelio Antonio de establecer  
nvolvia no sblo a 10s grupos de l  lado occ identd ,  
sus vecinos or ien ta les .  

o desernbarc; en Carmen de Fatagones a f i n e s  de 1869. 
estado en s e r i o  pel igro de perder su vida entre  10s 

l e  Choel, fue rescatado por e l  cacique de Pritufqubn, 
l e  acompaE6 en su larga t raves ia  a las t i e r r a s  de 

camino fue amparado por Reuque Cura, cuyos asentamien- 
con De Moussy s e  encontraban en e l  Area de l  r i o  

De acuerdo a Braun Menendez, 

haber s ido declarado dernente por las autoridades chi- 
rimeros &os de l a  decada de l  sesenta, Aurelio 
procedido a publ ic i ta r  su cas0 en Europa, alegando l a  

6us derechos y l a  completa autonomia de l a  regibn 
ue habia sido efectivamente declarada en su primer 

no es t& subordinada a nin& ot ro  Estado.. ."57 



h 1863, i n s i s t i a  en e l  mismo punto seEalando: 

"El Gobierno Chileno solemne y pGblicamente reconoce 
l a  independencia de l a  Araucania, formula planes y 
proyecta campaiias de Conquista; 
tarla, si es t a  fuese su propia t i e r r a?"  

The Times de Londres, l a  Revue du Monde Colonial y Les Temps 

Pensaria en conquis- 

de Par i s ,  dieron acogida en sus +ginas a t a l e s  reclamos, seiialando 
e l  primer0 que mientras Aurelio Antonio habia habitado en t re  10s 
ind ios  de Chile, habia ascendido a1 puesto de j e f e ,  ejerciendo con- 
siderable inf luenc ia  en t re  e l lo s  .% 

Tan pronto como s e  obtuvieron no t i c i a s  de su presencia en 
Chile, Cornelio Saavedra, que previamente habia capturado a1 fran- 
c& en su primer in ten to ,  convoc6 a parlamento a 10s pr inc ipa les  
j e f e s  de l  &rea sur  de la Araucania. la conferencia tuvo lugar  en 
Tolt&n e l  22 de enero de 1870, con la  presencia de 10s &s promi- 
nentes j e f e s  de l  &rea, en t re  10s cuales s e  contaban Necul&n, 
Lemunao y Pa i le f ,  quienes tambiin a p r e c e n  negoc'ando con las 
autoridades de Buenos Aires, en febrero de 1 8 6 9 j 0  

Los j e f e s  de Toltbn confirmaron durante l a  conferencia su l ea l -  
t ad  a1 gobierno de Santiago, indicando su r e s i s t enc ia  a pactar 
a l ianzas  mi l i t a r e s  con 10s guerreros de Quilap&. 
nibndose de fu turos  ataques por par te  de Quilap&, autorizaban a 
Saavedra l a  construcci6n de un camino que comunicara e l  fue r t e  de 
Tolt6n con e l  i n t e r i o r ,  e l  cual l e s  s e r v i r i a  de protecci6n; asi- 
mismo, expresaban sus deseos de s e r  incorporados a1 e j i r c i t o  chileno 
en cas0 de que 10s Arribanos invadieran sus t i e r r a s .  
a Aurelio Antonio, confirmaron su presencia en t re  l a  gente de Quila- 
p&n, de l o  c u d  Saavedra escr ib ia :  

A h  &s, previ- 

Con respecto 

T3El fa rsan te  franc6s habia llegado &lo ,  per0 como s e  
presentase en t r e  e s tos  Indios halagando sus ya pre- 
meditados in ten tos  de sublevaci6n i ofreci6ndoles 
pr6ximos contingentes de buques y soldados 
habian aceptado su a l ianza  y direcci6n.. .llkl 
Luego de e s t a  conferencia, Cornelio Saavedra i n s i s t i a  a1 

aquellos 

gobierno de Santiago, a que accediera a su proyecto de extender la 
l i n e a  f ron te r i za  de l  sur ,  uniendo e l  fue r t e  To1tt.n con Pitrufquin; 
e s t e  proyecto, junto a la formaci6n de una columna m6vil de 600 
hombres destinada a invadi r  10s t e r r i t o r i o s  de 10s moluches de 
Quilap&n, permi t i r ia  no s6lo d i v i d i r  fisicamente a Arribanos de 
Abajinos, s ino  tambibn conllevaria l a  derrota militar de 10s rebel- 
des. En sus instrucciones a1 comandante de Lebu, Saavedra explici-  
taba su &mo ordenbdole  que: 

"persiga a es tos  y l e s  cause e l  mayor daiio posible en 
sus vidas e in te reses ,  hasta obl igar los  a someterse 
a las autoridades de la RepGblica y a entregar a1 
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aventurero Antonio Orelie.. .tt62 

El gobierno chileno, impresionado por 10s nuevos acontecimien- 
tos, decidi6 reanudar las campailas militares, ordenando a 10s 
comandantes Pinto y Saavedra, que requirieran de 10s jefes indios 
10s cautivos y bandidos, como habia sido establecido en el tratado 
de paz, antes de iniciar nuevas hostilidades. El tono empleado en 
su carta a Pinto, demuestra el ambiente de opini6n que comenzaba a 
reinar en Santiago: 

"Us. no debe olvidar que el gobierno no desea de ninguna 
manera ni provocar hostilidades, ni menos emprender una 
c a m m a  que no estuviera justificada por la necesidad de 
asegurar las lineas de frontera.. .r163 

El 26 de enero de 1870, el Ministro de Guerra tomaba una linea 
m&i definitiva para poner fin a1 conflicto, enviando instrucciones 
a Pinto y Saavedra en las que se especificaba la destrucci6n com- 
pleta de las propiedades de 10s rebeldes, se prohibia el ingreso de 
comerciantes 61 territorio indio, y se propiciaba la protecci6n de 
10s grupos indigenas aliados.64 La nueva campaiia fue iniciada con 
el envio a1 Interior de una columna de 600 hombres, en la cual par- 
ticipaban ad=grueso contingente de guerreros encabezados por 
Coilla y Guirrian, y 10s antiguos aliados de Calfucura, Conuep& y 
~alvubn,65 seguidos por una fuerza de 9 0  guerreros Arribanos que 
se dedicaron a contemplar pasivos las acciones del ejercito chile- 
no, la columna expedicionaria recorri6 10s territorios de Quilap& 
destrozando 250 ranchos y confiscando "algh nhero de ganadost1.66 

Esta expedici6n fue la primera de una nueva serie, reswnida en 
la tabla 2, destinadas a crear un clima de tensi6n y conflicto para 
"obligar a 10s Indios insurrectos a permanecer en una vida errante". 
Las expediciones devastaron las propiedades de 10s rebeldes, sus 
bienes y sembrados, quemando 625 ranchos y confiscando 3.415 cabe- 
zas de ganado. 
de prisioneros a 67. 
ejircito tuvieron un profundo efecto sobre 10s guerreros y sus 
familias, quienes a1 verse presionados, comenza on a moverse hacia 

El nbero de guerreros muertos ascendi6 a 65 y el 
Las ticticas de contra-mal& empleadas por el 

el Interior, y hacia el otro lado de 10s Andes. 8 7 

~a nueva situaci6n fue reconocida y comentada por militares y 
Politicos de la 6poca. 
informe a Saavedra, la describia en 10s siguientes t6rminos: 

El mmandante de Lebu Ikuricio M o z ,  en su 

"La fuerza principal de 10s Indios insurrectos se encuen- 
tra actualmente diseminada por las montaiias y cordillera 
de 10s Andes, lo que hace est6ril su persecucibn con 10s 
medios de que por ahora se puede disponer, y &lo obten- 
dremos el obligarlos a permanecer en una vida errante, 
lo que no todos se encuentran dispuestos a soportar, no- 
tkdose la emigraci6n de muchas familias a las ~ampas11.68 
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TABLA 2 

INCURSIONES AL TERRITORIO I N D I O  OCCIDENTAL REALIZADAS FOR EL 

EJERCITO CHILENO DURANTE EL PEKCODO 1868-1871 

Fecha Contingente Localidades 

1868 

5 mayo 
17 j u l i o  
17 noviembre 
11 diciembre 
24 diciembre 
28 diciembre 

1869 

29 enero 
1 febrero 
10 febrero 
24 febrero 

1870 

14 marzo 
26 marzo 
27 marzo 
27 a b r i l  
22 mayo 
6 jun io 
I 5  agosto 
19 febrero 

1871 

6 enero 
8 enero 

580 
300 
300 
400 
497 
230 

375 
600 
652 

I -382 

Colo y m c o  
Huequin 
Collico y Pidenco 
De La Centinela a Lumaco y Colpi 
Colo y Chanco 
Co l l ipu l l i  

D i l l0  
Chanco 
Traiguin 
~e Ango1 a h u t i n  

De Quechereguas a Traiguen 
De colpi  a h u t i n  y Quillem 
De m l l e c o  a h u t i n  y Traiguin 
De Curacao a Traiguen 
Perquenco 

Andecul 
De Nielol a Chance y Sa l to  

367 
325 Curacao,' r i o  h u t i n  

mente:  Memoria de Guerra (Chile),  5 0 s  1870, 1871, 1872. - 
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h Santiago, diferentes voces se levantaban para apoyar o 
criticar el nuevo estilo de guerra; entre 10s segundos, la voz de 
m u e l  Antonio Matta adquiri6 relevancia a1 acusar a1 gobierno nacio- 
rial de llevar a cab0 una politica de exterminio contra el indio. 
% su opini6n, la migraci6n indigena hacia las Pampas agravaba a h  
is la situacih, ya que 10s expulsados habrian de luchar con 10s 
g m p ~ ~  locales para obtener un asentamiento &s o menos definitivo. 
Benjamin Vicufia Mackenna, autor del tendencioso libro La Guerra a 
merte, aparecia en abierta defensa de las nuevas tgcticas mili- 
tares, indicando a1 respecto: - 

qh cuanto a la emigraci6n a las Pampas, oja6 hubiera 
tenido ya lugar, ahorrhdonos as; el or0 y la sangre 
que vamos a prodigar...ellos pasan cuando les place 
sus boquetes, hacen causa co& con el Indio de la 
pampa, el ser &s horrible de la raza ~umana...l169 

Por su parte, el comandante T O A S  Walton, quien en un informe 
presentado a Saavedra propiciaba la realizaci6n de una guerra de 
exterminio como bico medio de poner fin a1 problem indio, se re- 
feria a estas migraciones como una expresi6n de su carActer drbaro. 
A travk de este medio, seguia Walton, 10s Araucanos rehuian el 
efecto civilizador de las ciudades de 10s blancos. h efecto, seiia- 
laba, desde la fundaci6n de Mulch&, habian comenzado a emigrar 
hacia el sur ,  dejando sus tierras en manos del Estado y creando una 
zona de vacio demogrAfico en torno a la nueva linea fronteriza. 
Finalmente, concluia, 10s efectos de la filtima campaiia habian acele- 
rado notoriamente este proceso.70 

Efectivamente, el, traslado de la frontera militar desde la 1;- 
nea de fuertes del rio klleco hacia Cautin, Perquenco y Chance! 
territorios claves de la resistencia araucana por siglos, sembro 
confusi6n y W c o  entre 10s lideres Arribanos. 
despu6s de siglos, sentian el efecto devastador de la guerra y sus 
nefastas consequencias en sus propias tierras; aislados de sus alia- 
dos de la costa y del sur, e impedidos de contener militarmente la 
o h  incesante de expediciones, s6lo les cabia observar pasivamente 
el despoblamiento de sus territorios y la destrucci6n de sus recur- 
SOS. El ejbrcito chileno habia por primera vez infligido una 
SiWifiCativa derrota a uno de 10s grupos que con &s tenacidad y 
eficiencia habia defendido no s6lo sus tierras, sino tambiin su 
libertad. 
cimiento ticito de tal derr0ta.7~ 

For primera vez, 

La migraci6n a las Pampas, o al Interior, era el recono- 

El ej6rcito chileno a lo largo de esta c a m m a  ofensiva obtenia 
Otros resultados: desde el conocimiento detallado de 10s emplaza- 
mientos de las comunidades rebeldes, hasta el reconocimiento de 
nuems curses de aguas, calidad de las tierras, distancias, que en 

futuro habrian de ser empleados en la organizaci6n de nuevas 
eqediciones. Justamente, J.M. Olascoaga, oficial argentino en 
Semicio que acompaii6 una de estas expediciones, sefialaba desde 
Villarica la que habia sido redescubierta despuis de haber 

23 



permanecido por s ig los  como uno de 10s secre tos  mejor guardados por 
10s grupos ind ios  loca les :  

"Nada tendr ia  de extraiio, que e l  gobierno argentino cuente 
en e s t e  punto e l  apoyo que an tes  l e  ha fa l tado  por l a  
pa r t e  de 10s Andes, y consultando su propia conveniencia, 
buscase e l  acuerdo de l  de Chile para ocupar desde aquel la  
a l t u r a  l a  cos ta  m r t e  de l  r i o  Negro, has ta  su desemboca- 
dura en e l  Atl&tico,  comenzando por combinar sus opera- 
ciones con las t ropas  de e s t e  lado ... "72 
La posici6n es t ra tbgica  de Vi l la r ica ,  por cuyas cercanias 10s 

indios  de l  lado  occidental  s e  comunicaban con sus  vecinos de las 
Pampas a t ravks  de l  famoso Boquete descr i to  por c ronis tas  y via- 
je ros ,  no habia s ido  obviado por 10s mil i t a r e s  chilenos. 
Saavedra, comandante de l a  l i n e a  f ron te r i za  sobre e l  r i o  Tol t in ,  
considerando que cada d i a  aumentaban las posibil idades de un ataque 
militar por parte de Q u i l a p h  ante su f racaso  f r en te  a las l i n e a s  
f ron te r i zas  de l  W l e c o ,  consideraba que e l  medio m i s  seguro y 
"6nico para concluir  para siempre con l a  Guerra de Arauco" consis- 
tia en l a  construccihn de una l i n e a  f ron te r i za  desde Vi l l a r i ca  
hasta Toltkn, l a  que no s6 lo  s e r v i r i a  para proteger las propiedades 
de 10s blancos de l  &ea de Valdivia y sus  a l i ados  indigenas, s ino  
tambien: 

Cornelio 

"para es torbar  principalmente las connivencias con 10s 
Indios de la Pampa..."73 

Ia. presencia de Aurelio Antonio, junto con l a  pos ib i l idad  de 
una a l ianza  m i l i t a r  en t r e  10s guerreros de Quila+ y sus  vecinos 
Pampinos, hacian cada vez &s urgentes l a  construcci6n de una l i n e a  
de fue r t e s  para le la  a l a  Cordillera,  o bien l a  construccibn de 
fue r t e s  en algunos puntos estratkgicos.  
entonces empleados devendrian in su f i c i en te s  si 10s j e f e s  Arribanos 
lograban evadir las t ropas  chilenas y cruzar con sus  guerreros a 
las vecinas Pampas; all; podrian reponer sus reservas,  caba l le r ia  y 
municiones, las que seguramente estaban agotadas por la  duraci6n de 
l a  &tima campaiia. Fn opinihn de Saavedra, la  urgencia de l a  medi- 
da quedaba claramente demostrada en 10s hltimos acontecimientos, de 
10s cuales anotaba: 

Todos 10s recursos has ta  

"Los caudi l los  s e  ha l lan  en estrechas relaciones e 
i n t e l igenc ia s  con 10s Indios de U l t r a  co rd i l l e r a ,  y que 
sostener contra e l l o s  un sistema de guerra que no t ienda  
a dominar permanentamente e l  corazhn de l  t e r r i t o r i o  de 
Arauco, inc luso  10s Boquetes Andinos de cornunicacihn con 
las Pampas, t endremos , .~  que abandonar a 10s salvages a 
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INVASIONES INDIGENAS EN A R G m I N A ,  1870 

Mientras 10s t e r r i t o r i o s  de Quilafi eran desvastados por las 
columnas militares chilenas,  10s indios  de las Pampas organizaban 
una gran invasi6n contra l a  loca l idad  de Tres Arroyos e l  14 de 
junio de 1870. 
neros, Salineros y Patagones" participaron en e l  ataque. De 
acuerdo a Schoo Lastra, 10s invasores capturaron 40.000 cabezas de 
ganado y m&s de 10.000 caballos,  dejando atr& 16 soldados muertos 
y 14 desaparecidos. 

En e s t a  oportunidad &s de m i l  guerreros "Tapalque- 
- 

El  ataque contra Tres Arroyos exacerb6 l a  opini6n phblica 
bonaerense contra e l  indio; l a  recientemente fundada Sociedad Rural 
Argentina y e l  gobernador de Buenos A i r e s  coincidian en of recer  a1 
gobierno nacional su &s decidido apoyo en armas y recursos para 
t r a e r  paz y es tab i l idad  a las a reas  f ronter izas .  El Ministro de 
Guerra, rechazando acusaciones e imputaciones re feren tes  a l a  cre- 
c ien te  ines tab i l idad  de las a reas  f ronter izas ,  demandaba p r  su 
par te  que e l  Congreso Nacional pasase una nueva l e y  complementaria 
a l a  de 1867, destinada a f inanc iar  una campaiia contra e l  "salvaje" 
de la  Pampa. La l e y  complementaria fue efectivamente aprobada, s i n  
embargo, sus efec tos  concretos fueron postergados an te  la  necesidad 
que enfrent6 e l  gobierno nacional de movilizar sus t ropas  a1 &rea 
de h t r e  Rios para sofocar la rebeli6n c i v i l  l idereada por Gpez  
JordL.  E l  impact0 de e s t a  rebeli6n sobre 10s magros recursos 
mi l i ta res ,  cuyas fuerzas  estaban ya agotadas por la  pasada guerra 
en Paraguay, no ta rd6  en dejarse s e n t i r  sobre las guarniciones 
f ronter izas ,  que desde ese momento quedaron en manos de l a  Guardia 
Nacional.75 

Los l i d e r e s  indigenas, a1 t an to  de 10s acontecimientos poli-  
t i cos ,  y siempre dispuestos a sacar  ventaja de e l lo s ,  no tardaron 
en aprovecharse de la nueva s i tuac ihn ,  organizando un ataque 
contra l a  loca l idad  de'Carmen de Patagones, e l  3 de octubre de 1870; 
es te  ataque fue inmediatamente seguido por una invasi6n contra Bahia 
Blanca l idereada  por Namuncura, de l  grupo de Calfucura; e l  n b e r o  de 
guerreros que par t ic iparon  en  esta invasi6n ascendi6 a 2.000 hombres 
que s e  dedicaron a l  rob0 y p i l l a j e  de las propiedades de 10s colonos 
blancos. 
una s e r i e  de negociaciones d i p l o d t i c a s  en t re  10s l i d e r e s  de Sa l inas  
Grandes, Neuqubn y F&o Negro durante las cuales Sayhueque y Casimiro 
no s6lo s e  negaron a p r t i c i p a r ,  s ino  que ordenaron a Calfucura que 
limitara su ataque solamente a 10s t e r r i t o r i o s  de Bahia Blanca. 
&s tem,  que estuvo presente en la conferencia en la  cual s e  tom6 
es t a  decisibn, especula que la  causa en l a  a c t i t u d  de Sayhueque y 
Casimiro, podrian ser 10s c&lculos que ambos hicieron de l  posible 
botin que harian en Bahia Blanca, de l  todo i n f e r i o r  a l o  que podian 
conseguir por v i a s  pac i f icas  de las autoridades argentinas.76 

De acuerdo a G.C. Musters, l a  invasi6n fue precedida por 

A f i n e s  de 1870 Calfucura decidia por su par te  suspender su 
cm&a y negociar l a  paz con e l  gobierno de Buenos Aires; igual  
c a i n 0  tomaron 10s j e f e s  Cipriano Ca t r i e l  y Calfuquir de Tandil, 
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quienes firmaron un t ra tado de paz con las autoridades argentinas,  
en e l  cual s e  es tablecia  que ambas par tes  colaborarian en prestarse  
as i s tenc ia  militar en cas0 de rebeliones internas ,  o invasiones 
desde e l  exter ior .  
sentaci6n de 10s grupos indigneas de las regiones f ronter izas  de 
Buenos Aires, inst i tucional izando e l  papel de auxi l ia res  de sus 
guerreros que participaban en campaiias del  e j&ci to .  
de r e l a t i v a  importancia que e l  t ra tado concedia a Cat r ie l ,  f ru to  de 
la intervenci6n del  comandante de l a  frontera  sur  de Buenos Aires, 
coronel Francisco de Elias, que claramente desequilibraba l a  balan- 
za de poder y ascendencia p o l i t i c a  en t re  10s diferentes  grupos 
indigenas, habria de s e r ,  paradojalmente, la  fuente de nuevas ten- 
s iones en e l  irea.77 

El nuevo t ra tado concedia a Cat r ie l  l a  repre- 

La posici6n 

En Chile s e  regis t raba una s i tuaci6n similar, f o m l i z a d a  of i -  
cialmente durante la  conferencia de paz sostenida por Cornelio 
Saavedra con 10s p r i n c i p l e s  l i d e r e s  del  Area de Pur& e l  21 de 
enero de 1871. 
para procurarse proteccibn militar contra un posible ataque de 10s 
guerreros de Qu i l agn ,  s e  accedi6 a la construccibn de un fuer te  en 
Lumaco, e l  cual  no s6lo 10s defenderia de sus belicosos enemigos, 
sino que tambi6n s e r v i r i a  como centro de comercio para e l  &ea. 
Saavedra prometia por su par te  l a  fundacibn de una escuela en las 
proximidades de l  fuer te ,  l o  que fue entusiastamente acogido por 10s 
l i d e r e s  indigenas. Saavedra infornaba: 

Durante e s t a  conferencia, demandada por 10s j e f e s  

tlComo s e  ve, 10s Indios han mostrado una vez &s que l a  
confianza que siempre he procurado i n s p i r a r l e s  en nuestra 
protecci6n y e s t r i c t a  j u s t i c i a ,  e s  e l  a ente pr inc ipa l  de 
su sometifiiento y c iv i l izac i6n  futuralj.98 

Cornelio Saavedra, cercano a cumplir diez 6 0 s  de act ividades 
o f i c i a l e s  en e l  Area y buen conocedor de 10s problemas de l a  r e g i h ,  
i n s i s t i a  en su informe a1 Ministro de Guerra en las diferencias  que 
separaban a Abajinos de Arribanos, describiendo 10s primeros como 
pacif icos ,  agr icu l tores  y cr iadores  de ganado, mientras 10s 
segundos, de carkcter  n6made, s e  dedicaban a1 saqueo de sus  veci- 
nos. 
defensa y protecci6n de 10s indigenas de Fur&, debia, en su 
opinibn, e s t a r  conectada directamente con l a  l i n e a  f ronter iza  del  
rio T o l t h ,  para extender dicha proteccibn a l a  provincia de 
Valdivia. 

La construccibn de un fuer te  en Lumaco, que procuraria l a  

"~ada dia s e  hace &s necesaria y apremiante l a  ocupacibn 
t o t a l  de la r ibera  sur  del  r i o  Tolt&n, pues a la necesi- 
dad de r e a l i z a r  paz en Arauco y garant i r  la  provincia de 
Valdivia, hoi s e  agrega la de precaverse contra e l  nuevo 
i peligroso incremento que desde un aiio a e s t a  par te  s e  
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ha notado en las relaciones de nuestros Indios, con 
10s de la Pampa por el boquete y paso permanente de 
Villarica.. - 1 1  79 

La decisi6n adoptada por 10s jefes de Pur&, entre 10s cuales 
figuran algunos que por primera vez entraban en contact0 con 10s 
khilenos", de asentar la paz con las fuerzas militares de Chile 
dificilmente pueden ser entendidas si se le considera en un plan0 
aislado: junto a sus deseos debe considerarse la reticencia mos- 
trada por 10s jefes de Neuqu6n y R ~ O  Negro a unirse a la guerra de 
guerrillas e invasiones organizada desde Salinas Grandes. Calfu- 
cura, que logr6 asentar y estabilizar su posici6n en las Pampas, 
gracias a la solidaridad militar brindada por M i l  y sus princi- 
pales jefes, se habia convertido no s610 en una avanzada de estos 
sobre las Pampas, sino que emergia, desde la dicada del 4 0 ,  como un 
considerable desafio a 10s jefes locales, proceso que s610 puede 
ser comparado a1 desarrollado en el lado occidental por 10s jefes 
Arribanos del &rea subandina. El creciente prestigio derivado de 
la tenaz resistencia opuesta a1 colonizador blanco, combinada con 
el habil maneio de las relaciones Doliticas con 10s ETUDOS itnicos 

I -  

que sobrevivian a trav& del territorio indio, convertia a Calfu- 
cura .y QuilaG en lideres indiscutibles a ambos lados de 10s - .  - 
Andes, en desmedro de 10s jefes Abajinos, Huilliches y Huilliches 
Manzaneros. 

La oportuna intervenci6n de 10s respectivos gobiernos nacio- 
nales, que tendieron a formar alianzas con jefes menores de grupos 
en extinci6n que carecian de una base s6lida para sustentar sus 
posiciones politicas, act& como un factor extern0 que generaba 
desequilibrio y tensih; interesados en establecer la paz en sus 
respectivas fronteras, ambos gobiernos tendian a formar estas 
alianzas con el fin de asegurarse la lealtad de diferentes jefes 
ante la eventual discusi6n que serviria de preludio a la disputa 
territorial en que se hallaban envueltos desde 10s primeros &os de 
la d6cada del cincuenta. Sin embargo, su impacto se hacia sentir 
a travis del territorio indio, dentro del cual Arribanos y Abajinos 
se disputaban la supremacia y trataban de ganarse a Ranqueles, 
Pehuenches, Picunches, Juncos y Patagones, ade& de 10s grupos 
Serranos del &ea inmediata a Emenos Aires, para consolidar dicha 
supremacia. 

La posici6n de 10s grupos Arribanos y sus jefes, y la posibi- 
lidad de formar una alianza amplia bajo su liderato debia superar 
una dificultad esencial: la divisi6n fisica que separaba a 10s 
diferentes grupos, las &s de las veces habitado por sus tradicio- 
nabs enemigos Abajinos o Huilliches. As?, cualquier comunicaci6n 
entre 10s diferentes grupos se veia impedida a no mediar la coope- 
raci6n de 10s jefes locales. A est0 se agregaba el creciente 
aislamiento de 10s Arribanos como resultado de la expansi6n blanca 
Y la ocupaci6n militar de la ribera norte del rio blleco que 
Obstaculizaba 10s pasos tradicionalmente usados desde 10s tiempos 
coloniales en las cercanias de Antuco. El optimismo mostrado por 
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Saavedra an te  l a  a c t i t u d  asumida por 10s j e f e s  de Fur& habria de 
s e r  f rus t rado  por e l  ataque que 10s grupos Arribanos de Qui lah  
l levaron  a cab0 contra l a  f rontera  de l  Malleco. A p r inc ip ios  de 
enero de 1871, una fuerza de 500 guerreros saqueaban 10s asenta- 
mientos blancos de Co l l ipu l l i ,  mientras o t r a  fuerza similar mante- 
n i a  escaramuzas con 10s soldados de 10s puestos f ronter izos .  De 
acuerdo a1 informe enviado poi- Pinto,  m& de 1.500 guerreros h a b h n  
participado en e l  ataque, l idereados por &Uilap&, Montri y e l  
aventurero franc&. 

"En sus ataques no e s  d i f i c i l  conocer que no ha pre- 
dominado un plan f i j o  y bien combinado ... "80 

Este ataque habria de s e r  e l  Gltimo realizado por Quilap& 
contra las fuerzas f ronter izas ;  militarmente derrotados, con sus 
reservas materiales exhaustas, presionados por las continuas expe- 
diciones contra sus asentamientos, ex i s t i an  escasas esperanzas de 
v i c to r i a ;  a e l l o  s e  sumaban l a  paz acordada en t re  e l  gobierno de 
Chile y 10s j e f e s  Huill iches,  que consolidaba e l  aislamiento de 10s 
j e f e s  Arribanos en l o  que dice re lac i6n  a l a  "Araucania Chilena". 
Enfrentados a l a  necesidad de poner f i n  a1 conf l ic to ,  Q u i l a h  y 
sus pr inc ipa les  capitanes tomaron e l  camino de l  compromiso, envian- 
do a Quilahueque a negociar la  paz en j u l i o  de 1871. 

El gobierno de Chile no ta rd6  en aprovechar l a  oportunidad 
para es tab lecer  l a  t ranqui l idad  en e l  &ea, concluyendo un t ra tado  
preliminar con Quilahueque a t rav6s  de l  nuevo Comandante en Je fe  de 
l a  A l t a  Frontera, coronel Federico Gana .  E l  t ra tado  preliminar 
coincidia en sus t6rminos con e l  de 1868, poniendo espec ia l  i n f a s i s  
en la  presencia de ex t ran jeros  y bandidos en la  reg&, quienes 
nuevamente eran sindicados como e l  origen de 10s pasados enfrenta- 
mientos. Luego de s e r  r a t i f i cado  por e l  Ministro de Guerra en 
Santiago, quien expres6 su descontento por l a  claGsula nhnero 8 de l  
mismo, que autorizaba e l  castigo de crimenes cometidos en t r e  ind ios  
de acuerdo a la l e y  t rad ic iona l  de la  t i e r r a ,  Admapu, lesionando la 
autoridad de las ins t i t uc iones  de l a  Rephblica, e l  t ra tado  fue 
presentado a @ilap& y sus capitanes para su firma final.81 

Q u i l a h  y 10s j e f e s  Arribanos, luego de largas negociaciones, 
aceptaron t ras ladarse  a Co l l ipu l l i  con e l  Animo de acordar formal- 
mente l a  paz. E l  repentino cambio de lugar  propuesto por Qu i l agn ,  
Collico en vez de Co l l ipu l l i ,  impidit, la  rea l izac i6n  de l a  confe- 
rencia,  en cuanto Bas i l io  U r r u t i a ,  recientemente nombrado Comandan- 
t e  en Je fe  de ambas f ronteras ,  no acept6 l a  nueva propuesta de 
Quilaph.82 
mantener l a  paz y expres6 sus esperanzas de que 10s ac tua le s  
o b s t h u l o s  s e  superaran en e l  fu turo  cercano. 
mantener l a  paz en sus t e r r i t o r i o s ,  a h  cuando no s e  firmara e l  
tratado. 
&s t a rde  a1 Congreso: 

Este por su par te  i n s i s t i 6  en sus genuinos deseos de 

Ofrecia finalmente 

E l  ofrecimiento fue aceptado por Urrutia, quien s e b l a b a  

"Tanto o m i s  va le  la paz de hecho ex is ten te ,  fundada en 
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el respeto a nuestras guarniciones militares y en el 
temor de nuevos desastres, como la que garantida por 
tratados s6lo pudiera mantenerse a fuerza de tole- 
rancia y contemplaciones~~.83 

Junto a estas negociaciones, el gobierno de Santiago decidia 
suspender la construccikn de la nueva linea de fuertes sobre el rio 
Toltdn, iniciada por Saavedra con la colaboraci6n de 10s jefes in- 
dios del Area en 1870; en la opini6n del nuevo Ministro de Guerra: 

"El adelanto de la linea de frontera a1 Cautin, o la 
ocupaci6n completa de la Araucania, presentaria por 
el momento inconvenientes que harian costosa y difi- 
cil esa empresa.. ..84 

Esta decisibn, que posponia en un momento crucial la ocupaci6n 
del territorio indio del lado occidental, no era solamente el 
resultado de 10s cambios politicos originados en la capital en 
1870,85 
caba en 10s grupos dirigentes el proceso de modernizaci6n que desde 
la ddcada anterior habia comenzado a sacudir a la sociedad 
chilena.86 El crecimiento de la poblaci6n en la ribera norte del 
r i o  Malleco, que solamente en Angol y Mulchin ascendi6 en el perio- 
do 1869-1870 a &is de 1.500 habitantes, con un aumento notorio de 
las solicitudes por tierras hechas por 10s nuevos colonos, la 
construcci6n de una linea telegrifica que conectaba a la ciudad de 
Concepci6n con la linea de fronteras sobre el rio Malleco, y la 
introducci6n de armamento moderno, rifles Martini-Henry y carabinas 
Spencer, cuya efectividad habia sido apreciada no s6lo en Chile sino 
tambidn en la frontera india de Norte Amdrica, ademis de la intro- 
ducci6n de buques a vapor en 10s rios del sur, sumados a la pr6xi- 
ma llegada de 10s ferrocarriles, eran aspectos locales del proceso 
de modernizaci6n que servirian de base en el futuro para ocupar el 
territorio Araucan0.~7 
futuro cercano: 

sino que era expresi6n del creciente optimism0 que provo- 

De acuerdo a1 Ministro de Guerra, en el 

l r I a  sujeci6n completa de la Araucania no presentari 
entonces 10s inconvenientes con que tropezari en el 
dia y ser& llegado el momento de hacer un Gltimo 
esfuerzo para dar a nuestro territorio la unidad que, 
tanto a1 buen gobierno interior como nuestra seguri- 
dad respecto de las naciones extranjeras, exigen11.88 

La decisi6n del gobierno de Santiago ponia fin a 10s proyectos 
de Saavedra, cuya coherencia y vinculaci6n a la realidad local eran 
notables. 
&avedra durante 1870 y que mis tarde particip6 en la campa& orga- 
nizada por J.A. Roca contra el Araucano en las Pampas, criticaba en 
1881 la medida con tdrminos muy duros: 

J.M. Olascoaga, el oficial argentino que colabor6 con 

"Comprenhian perfectamente que una vez coronada la 
obra de Saavedra, 10s Araucanos quedarian suprimidos 



en Chile como gobierno aparte o auton6mico1 y entonces 
la responsabilidad ostensible de las introducciones de 
ganados robados, tenian que caer sobre las autoridades 
civilizadas.. .per0 la situaci6n antigua mantenia abier- 
ta e irresponsable la entrada anual en Chile de 200.000 
cabezas de ganado vacuno y caballar, y bien valia la 
pena de entretenerlatt.@ 

LA REBELION EN ARGENTINA EN 1871 

Mientras 10s indios de Araucania acordaban mantener la paz con 
las autoridades de Chile, en Salinas Grandes y Leuvuco se organiza- 
ban diferentes expediciones para asolar las estancias fronterizas 
de Buenos Aires. Desde mayo a diciembre de 1871, bandas formadas 
por &s de 200 guerreros invadieron alrededor de 20 veces las loca- 
lidades occidentales de la provincia, con el fin de proveerse de 
ganados y caballos. 
cuales incorpor6 a 800 guerreros, de acuerdo con las versiones 
oficiales. 

Ia tabla 3 describe estas malocas, una de las 

Ia falta de medios materiales, especialmente caballos, que 
sufria el ejercito fronterizo, impedia que dichos asaltos fueran 
reprimidos eficientemente. Como seiialara el general I. Rivas: 

"Si el both capturado por 10s Indios ladrones no ha sido 
recuperado y ellos no han sido castigados como se debe, 
es por la falta de ~aballeria~I.9~ 

Una situacih similar describia el comandante de la frontera 
norte y occidente de Buenos Aires: 

Vomo Ud. puede ver no ha sido posible hacer &is por la 
falta de caballos.. .It9l 

Esta falta crbnica de cabalgaduras, que en ningh sentido po- 
dian igualar a las usadas por 10s Araucanos,*quienes entrenaban 
&&os para que enfrentaran las situaciones &s adversas, era agra- 
vada por la falta de preparaci6n y entrenamiento de 10s soldados o 
milicianos que servian las lineas de fronteras como miembros de la 
Guardia Nacional. 

t T a  mitad de 10s hombres que lo componen son extranjeros, 
(Napolitanos) completamente inktiles para el servicio de 
fronteras, por ser enfermos una gran parte y no saber 
rnontar a caballo ningunott.92 

El cargcter mismo de la frontera, abierta y extensa desde el 
punto de vista fisico, carente de una barrera natural que permitiera 
ejercer cierto control sobre 10s movimientos de indios, incoherente 
y desorganizada desde el punto de vista militar, impedia que el rol 



TABLA 3 

ATAQUES INDIOS CONTRA U S  FRONTERAS DE ARGENTINA DURANTE 1871 

Fe cha - 

junio 

24 agosto 

25 agosto 

25 agosto 

27 agosto 

28 agosto 

14 setiembre 

25 setiembre 

29 setiembre 

4-6 octubre 

20 octubre 

28 noviembre 

I5 diciembre 

19-20 diciembre 

21-22 diciembre 

20 diciembre 

27 diciembre 

31 diciembre 

Nbero de 
Guerreros 

800-1 .000 

350 

50 

50 

80-100 

100 

100 

100 

400 

140 

30 
20 

30 

R e r t e s  y Villas 
Atacados 

CArdoba, San Luis, Norte de 
B. Aires 

Mendoza, San Luis, s u r  de 
B. Aires 

Fuerte Diamante 

f i e r t e  Charlonne 

R e r t e  g o  Cuarto 

Fortin Nuevo 

Frontera sur  de B. Aires 

Fortin Sarmiento 

Grdoba 

Fuerte Charlonne 

f i r t i n  c. Col6n, R e r t e  
Charlonne 

f i e r t e  Charlonne 

f i e r t e  ~o m r t o  y m i l e  
Muerto 

Fort in  Diez, f i a i l e  Wer to  
y Fuerte Gainza 

Fbertes C. Fraga, Primera 
Iaguna y Charlonne 

Bahia Blanca 

Fbertes Rodriguez y Reun ib  

Patagones 

Sauce Corto 
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de dichos Blandengues y milicianos fuese &s efec t ivo  en contener 
las bandas de guerreros que atacaban indiscriminadamente las loca- 
l idades  desde Mendoza has ta  Patagones. Su n h e r o ,  que en e s t a  
&poca ascendia a 6.182 hombres, t en i a  que proveer fuerzas  a 115 
fue r t e s ,  fo r t ines  y posiciones f ronter izas ,  estaba adem& su je to  
constantemente a deserciones, enfermedades y t ras lados  forzosos; 
envueltos en pendencias regionales,  y su j e tos  a l a  voluntad admi- 
n i s t r a t i v a  de sus respectivos o f i c i a l e s ,  poco podian of recer ,  &s 
si s e  considera que para todo e l  contingente no ex i s t i an  &s que 
5 - 9 2  r i f l e s  y carabinas, que dificilmente podian com e t i r  con las, 
a h  cuando rudimentarias, e f i c i en te s  armas indigenas.83 

Los ataques organizados desde Sa l inas  Grandes y Leuvuco no 
disminuian, e jerciendo una crec ien te  pres& sobre las f ronteras  
bonaerenses no igualada desde 1865, ayudaban tambien a c rea r  un 
clima de tensi6n cuyos resultados no s e  dejaron esperar. 
de 1871 10s j e f e s  Pampas Manuel Grande, Calfucir  y Chipitruz s e  
rebelaron contra su j e f e  general Cipriano Cat r ie l .  
la  disputa no est& c laros ,  a h  cuando 10s podemos a t r i b u i r  a1 
fraccionalismo in te rno  que constantemente afectaba a las localidades 
indigenas de l  Area, que presionadas por sus vecinos Araucanos, de 
una par te ,  y de l a  o t r a  por 10s o f i c i a l e s  de l  e j6 rc i to  argentino, 
ten ian  que dec id i r  en t re  ambos. 
mencionados provoc6 l a  intervenci6n de l  comandante argentino Fran- 
c isco  de Elias, quien, en cumplimiento de l o  acordado con Ca t r i e l  
en octubre de 1870 de defenderse mutuamente contra enemigos comunes, 
envi6 un contingente de soldados para der ro ta r  a 10s rebeldes. En 
su informe de E l i a s  se r e f e r i a  a1 ataque realizado contra las to l -  
de r i a s  de 10s rebeldes,  donde confiscaron sus ganados y capturaron 
las familias de 10s guerreros rebelados para incorporarlas al grupo 
de Catriel.94 

h mayo 

Los origenes de 

La rebelibn de 10s t r e s  j e f e s  

En su informe de Elias confirma la  s i tuac i6n  desc r i t a  &s arri- 
ba: e l  que 10s ind ios  de Tandil estaban siendo presionados por sus 
vecinos de l  occidente, para que l e s  proveyeran alimentos y ganados 
para l a  pr6xima es tac i6n  invernal. k sus palabras: 

'%as fuerzas  enemigas cons is t ian  de 500 indios,  
incluyendo 80 Chilenos que estaban en las to lde r i a s  
habiendo venido a comerciar y a quien e l l o s  obli-  
garon a tomar par te  en l a  lucha ... "95 

Los l i d e r e s  rebeldes huyeron de sus t o lde r i a s  para buscar re- 
fugio en Azul y en las guarniciones de l a  f rontera  oeste de Euenos 
Aires. 
tando ardientemente contra l a  intervencibn de Elias en sus problemas 
internos.96 
tecimientos, aprob6 la conducta de Elias, ordenando ade&s e l  
encarcelamiento de 10s ind ios  que buscaron refugio en 10s puestos 
fronterizos.  Alvaro Barros, coronel de l  e j i r c i t o  argentino, descri- 
b i a  &s t a rde  e l  t ras lado  de 9 0  ind ios  para e l  se rv ic io  de las 
l i n e a s  f ronter izas ,  y e l  envio a Diego Garcia de 10s p r i n c i p l e s  

A l l i  expresaron su l e a l t a d  a1 gobierno argentino, protes- 

El gobierno cen t r a l ,  apenas informado de 10s acon- 



lideres y capitanes de 10s rebeldes, criticando severamente las 
acciones de de Elias. 
laria la inestabilidad y creciente tensi6n en las fronteras: 

"Calfucura se manifestaba siempre enemigo de Manuel 

En su opini6n la acci6n de de Elias estimu- 

Grande y 10s otros, lo mismo que de Raninqueo, y estos 
de aquel, pero comprendiendo unos y otros que el inte- 
r& corn& 10s llama a unirse contra nosotros, lo han 
hecho siempre y e  incurrimos en el error de provocarlos 
a la guerra~~.9 

Efectivamente, el 5 de marzo de 1872, una fuerza compuesta por 
6.000 guerreros comenz6 a invadir coordinadamente las estancias 
occidentales de Buenos Aires, pasando a trav6s de San Carlos, Al- 
vear y 9 de julio. 
F'incen y Namuncura. 

Los lideres eran Calfucura, Epumer, Reuque Cum, 
Como seEalaba en su informe el general encar- 

V gad0 de contener esta invasi6n: 

"A esta jornada, Sr. Inspector, han concurrido coaligados 
todos 10s Indios del Desierto: pues se hallaban all; 10s 
Ranqueles, 10s Reuque, 10s P o v h ,  y la tribu de Calfucuratf.98 

Se& el propio Calfucura, la causa. de la invasi6n era vengar: 

l ' l a  gran picardia que hicieron con M u e l  Grande y 
Chipitrus y de& Capitanes y en fin de muchas picar- 
dias que ha.n hecho con 10s soldados de Manuel Grande, 
y creo le mandar; hacer lo mismo a Raninqueo, y por 
este motivo me llevo a1 cacique Raninqueo porque Uds. 
no lo vuelvan a hacer con 61. .."99 

Sin duda el incidente protagonizado por Catriel y de Elias 
contra Manuel Grande, Chipitruz y Raninqueo aceler6 la invasi6n con- 
tra Buenos Aires, proveyendo una justificaci6n a Calfucura para 
organizar una acci6n combinada contra el gobierno argentino. En su 
larga lucha por conseguir el liderazgo absoluto de las fuerzas gue- 
rreras de las Pampas e inmerso en un ambiente de negociaciones en 
las cuales 10s jefes del lado "chilenofl presionaban para obtener su 
solidaridad, Calfucura aparecia a la cabeza de una nueva alianza 
militar formada por 10s guerreros de Reuque Cura, Mariano Rozas, 
Catricura y Epumer. 
cito fronterizo, sino tambi6n 10s seguidores de Catriel, Coliqueo y 
otros jefes menores, que habian decidido aliarse con las tropas 
gubernamentales. 

' b  

Sus enemigos no eran 6610 las fuerzas del ej&- 

De acuerdo con Zeballos, la reacci6n de Calfucura debe ser 
Vista a la luz de 10s progresos que la civilizaci6n habia hecho en 
10s htimos GOS. 

"pareciales necesario salir a su paso, declarando la 
guerra y moviendo las huestes Araucanas sobre las 
campiiias pobladas del Orientefl.lOO 
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Una u o t r a  interpretaci6n no son contradictor ias ;  a1 contrario, 
ambas tienden a confirmar e l  proceso que hemos intentado descr ib i r  
en e s t a s   gina as: la desintegracihn de las parcialidades menores 
enfrentadas a1 avance sostenido de las fuerzas blancas desde Chile 
y Argentina y la consolidaci6n de 10s Araucanos %hilenos" como 1;- 
deres de la lucha contra dicho avance. la res i s tenc ia  mostrada por 
algunos seguidores de Cat r ie l  a1 momento que &te  unia sus fuerzas 
con las de l  general Rivas para reprimir la  invasi6n de Calfucura, y 
l a  par t ic ipaci6n entre  las fuerzas invasoras de tan  variado n b e r o  
de guerreros,  son elementos que indican hasta que punto es te  pro- 
ceso habia alcanzado hasta las parcialidades "Araucanizadas" de las 
pampas. 

Tan pronto como l legaron not ic ias  de la  invasi6n, Ignacio Ri- 
vas comenz6 10s preparativos para reprimir la ,  reuniendo un  contin- 
gente de 500 hombres, asignados a la frontera  sur y sur-oeste de 
Euenos Aires, 10s que fueron aumentados por 800 guerreros de Cat r ie l  
y Coliqueo. En San Carlos, la  columna fue engrosada por 10s contin- 
gentes de l a  frontera  oeste bajo e l  mando del coronel L. Boers, 
constituyendo un n b e r o  t o t a l  de 1.800 hombres, entre  soldados y 
auxi l ia res  indios.  Gomo hemos seEalado anter iomente estos  Cltimos 
opusieron res i s tenc ia  a par t ic ipar  en l a  represi6n de Calfucura, 
sublev&dose primero, y luego rehusando a luchar en plena b a t a l l a ,  
hasta s e r  obligados por un cuerpo de fusileros.lOl 

A 1  amanecer del  8 de marzo, Calfucura comenz; a r e t i r a r s e  con 
sus hombres hacia Sal inas  Grandes. Mientras un contingente de gue- 
r re ros  se  encargaba de conducir e l  ganado robado en 10s pasados 
dias ,  3.500 indios  se  preparaban a enfrentar  la columna del general  
I. Rivas en las cercanias del  fuer te  San Carlos. E. Zeballos des- 
c r i b i a  la  fonnaci6n de 10s indios  asi: 

"A la Derecha: divisi6n Chilena 1.000 lanzas j e f e  Reuquecura 

Centro: Salineros 1.000 lanzas je fe  Catricura 

A l a  Izquierda: Aliados de NeuquGn 1.000 lanzas j e f e  Namuncura 

Reserva: Ranquelinos 500 lanzas j e f e  Epumer~~102 

Ia bata l la ,  cuya importancia en 10s anales  de l a  h i s t o r i a  m i l i -  

y Chile 

tar de 10s indios de l a  Pampa ha s ido reconocida por diversos 
autores ,  dur6 por var ias  horas, terminando con la persecuci6n de 
grupos ais lados de guerreros que h u h  en diferentes  direcciones,  
luego de haber opuesto ab ier ta  res i s tenc ia ,  t&t i ca  no empleada 
comunmente en sus ataques. E l  general I. Rivas escr ib ia  en su in- 
forme que e l  e j6rc i to  habia logrado recuperar 60.000 cabezas de 
ganado, 16.000 caballos y un gran nhnero de ovejas; en e l  campo de 
b a t a l l a  habian quedado &s de 200 indios  muertos, mientras e l  de 10s 
soldados y al iados se  reducia a 34, a 10s que s e  swnaban 16 heridos. 
Optimista an te  e l  resultado del  enfrentamiento, Rivas s e s l a b a :  

T e l i c i t o  pues a1 gobierno por intermedio de U.S. por tan  
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plausible acontecimiento, con e l  cual se  ha quebrado 
por primera vez, y acaso por siempre, e l  poder salvaje 
de Calfucura que por tan  dilatados aEos ha sido e l  
azote desvastador de nuestras fronteras".1°3 

En su discurso a1 Congreso Nacional, e l  Presidente Sarmiento, 
elogiando e l  nuevo sistema de defensas que habia compelido a Cal- 
fucura a organizar una o p e r a c i b  a gran escala,  s e  r e f e r i a  con 
optimismo a la nueva situacihn, "por e l  completo escarmiento que 
experiment;". (~dlfucura)"O'+ 

Establecer si las fuerzas de Calfucura fueron derrotadas o no, 
a pesar de l  optimismo reinante en l a  cap i t a l  bonaerense, e s t i  m i s  
al l ;  de l  objetivo de e s t e  a r t i cu lo ;  s i n  embargo, considerando la  
magnitud de l a  invasi&, e l  gran n h e r o  de guerreros que par t ic ip6  
y 10s recursos empleados por sus l i de re s ,  quienes destacaron sus 
fuerzas a1 eaqueo y robo de ganados y propiedades, protegidos por 
una retaguardia que pos ib i l i t ;  e l  t ras lado  de l  b o t h  al i n t e r i o r  
del t e r r i t o r i o  indio pmpino, puede plantearse que l a  operaci6n 
m i s m a  estuvo d i r ig ida  a obtener recursos, ganados, caballos,  provi- 
siones, a m& de hacer una muestra de poder a las autoridades 
locales,  que a presentar una ba ta l l a  a gran escala. En o t r a s  pala- 
bras,  su objetivo fue m6.s bien log i s t i co  y po l i t i co  que m i l i t a r ,  
a h  cuando las t r e s  dimensiones s e  confunden en su desenvolvimiento 
y realizaci6n. 
Grandes, Neuquin y Leumco de d i r i g i r  sus contingentes contra un 
Area eminentemente ganadera, m6.s que a la f rontera  militar, provee 
elementos para es t a  i n t e r p r e t a c i h .  ~a ca r t a  enviada por Calfucura 
a 1  comandante de l  fue r t e  San Carlos, en que &&.e recomendaba que no 
l e  opusieran res i s tenc ia ,  mientras sus hombres transportaban i s  de 
200.000 cabezas de ganado, y cerca de 500 cautivos, confirma e s t a  
hip6tesis .lo5 

La decisi6n tomada por 10s l i de re s  de Salinas 

La presencia de guerreros provenientes de l  lado %hilenotf en t r e  
l a s  fuerzas que enfrentaron a Rivas, que de acuerdo a R. Mhiz 
ascendian a 2.000 hombres, e s  un hecho que, de un modo defini.tivo, 
aclara las intenc'ones de Calfucura y 10s je fe s  que l e  acom@aron 
en su invasi6n.lo2 La participacibn de es tos  "indios chilenos" 
agrega una dimensi6n insospechada a l a  invasi6n, que hasta ahora ha 
side interpretada como un hecho aislado, fuera de l  ambiente de ten- 
si& exis ten te  durante e l  period0 a t r a v i s  de todo e l  t e r r i t o r i o  u, provocado por l a  rebel& que Quilaph y sus capitanes l leva- 
ban a cab0 contra e l  gobierno de Chile, cuyas repercusiones no s e  
hicieron esperar sobre sus vecinos de las Pampas. 
Pectiva, las acciones de Calfucura y sus a l iados  aparecen como e l  
resultado de la  influencia y pres& que @ i l a p h  y sus seguidores 
e j e d a n  sobre e l  l i d e r  de Salinas Grandes, a quien no &lo habian 
aydado personalmente a consolidar su posici6n en la dicada de l  40, 
SlnO tambiin habian continuado ofreciendo su ayuda militar. Como 
s e a a r a  e l  propio cdlfucura en carta  a1 coronel m r o s  en 1869, 
%ila& dweaba ese aiio firmar un tratado de paz con las autori-  
&des chilenas: 

Desde ista pers- 
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"Pero 61 quiere primer0 veni r  a pelear en esta par te  de 
l a  Argentina y quiere veni r  a colocarse en t re  10s 
Ranqueles con 3 m i l  l anzas  dejando 5 m i l  m i s  en Collico..."107 

S i  10s guerreros de Qui1ap.b cruzaron o no 10s Andes para 
unirse a l a  gente de Calfucura e s  un evento que permanecera oscuro 
hasta que se encuentren nuevas fuentes. S in  embargo, e l  pres t ig io  
adquirido por Q u i l a p b  a t rav6s  de l  con0 sur de l  continente est; 
fuera de toda duda. 
descr ib ia  una reuni6n en las to lde r i a s  de Nancucheuque, en l a  cual 
un ind io  r e f i r i 6  a una concurrida audencia l a  guerra que 10s 
"indios chilenos": 

AEos &s t a rde ,  en 1875, Francisco P. Moreno 

"sostienen desde hace &s de tres s ig los ,  y concluy6 c a s i  
l lorando a1 relatar la muerte de l  va l ien te  Q u i l a s n ,  ca- 
cique que habia hecho cor rer  mucha sangre crist iana. .  .11108 

La in f luenc ia  p o l i t i c a  que desde Araucania pod& e je rce r  10s 
j e f e s  indigenas sobre sus vecinos o r i en ta l e s  habria de s e r  estimu- 
lada por la crec ien te  migraci6n a las Pampas de importantes contin- 
gentes araucanos que, agotados por l a  continua campafla que e l  
e j i r c i t o  chileno l levaba  a cab0 contra sus asentamientos, buscaban 
refugio en Neuquen, Leuvuco o Sa l inas  Grandes. 
descr i to  &s a r r iba ,  fue observado por las autoridades argentinas.  
E l  comandante de Carmen de Patagones, en l a  desembocadura de l  r i o  
Negro, descr ib ia  esta migraci6n en 1869: 

Este proceso, ya 

l ' I a  gran cantidad de Indios que est& viniendo de Chile a 
es tab lecerse  c rea  una alarmante s i tuac i6n  para l a  pmvin- 
c i a  de Buenos Aires, que qu iz i s  nunca ha tenido una 
reuni6n igual de Indiadas.. . I 1  IO9  

E l  informe de l  comandante de Carmen de Patagones e ra  corrobo- 
rado por uno de l  intendente de Valdivia, quien en 1868 s e k l a b a :  

TJn buen n h e r o  de nuestros Indios c o n t r k n  relaciones 
con aquellos,  y emigran con sus fami l ias  para estable- 
cerse en medio de sus nuevos amigos y par ien tes  
instigados por e l  cebo de 10s ganados que adquieren en 
e l  p i l l a j e  ..."I10 

h o t r a  secci6n e l  intendente,  luego de desc r ib i r  amplias 
zonas f 6 r t i l e s  deshabitadas en e l  &ea de Vi l la r ica ,  y en las cuales 
ex i s t i an  r a s t r o s  de haber s ido  abandonadas recientemente, agregaba 
con respecto a las causas que podian haber provocado ta l  abandon0 y 
desolaci An: 

"Ias enfermedades nuevas que t r a j o  consigo la conquista.. 
e l  abuso de 10s l i c o r e s  expentuosos y e l  t&fico que 
mantienen con sus compaEeros de l a  Pampa, a quienes 
prestan aux i l io  en sus &ones.. 111 





t r av i s  de e l l a s  no s6lo obtenian recursos materiales,  s in0 que tam- 
b i in  hacian una demostraci6n de sus habilidades po l i t i ca s  y diplo- 
&t icas .  

E l l a s  tambiin representaron e l  resultado de un esfuerzo co& 
Y coordinado realizado por 10s l i d e r e s  Arribanos y sus a l iados  de 
las Pampas, de agmpar sus guerreros bajo un mando homog&neo, 
constituyendo eventualmente una de las empresas &is espectacu- 
l a r e s  emprendidas a t r a v i s  de 10s Andes. 
ocurrida pocos meses despuis de l a  invasi6n de San Carlos, y l a  
derrota suf r ida  por Qilapb a manos del  e j i r c i t o  chileno e l  d o  
an te r io r ,  fue para 10s j e f e s  y guerreros de oriente y occidente un 
se r io  e insuperable obstAculo: all; morian las posibil idades de 
a f ianzar  una a l ianza  a t r a v i s  de 10s p s o s  andinos capaz de con- 
tener  e l  avance de 10s blancos. Su potencialidad po l i t i ca  y m i l i -  
tar a l  i n t e r i o r  del t e r r i t o r i o  indio habria sido incuestionable, a1 
tiempo que hacia e l  ex t e r io r  habria tenido un considerable impact0 
sobre las re lac iones  es tab lec idas  entre  10s diversos grupos y 10s 
respectivos gobiernos nacionales, y sobre las relaciones que estos  
nan tedan  en t r e  si. La muerte de Calfucura marc6 no s6lo e l  f i n  de 
la rebel& in ic iada  en 1867 en Chile, cuya etapa f i n a l  l e  toc6 
l i d e r e a r  en 10s llanos de San Carlos, sin0 tambiin e l  p r inc ip io  del  
f i n  de la independencia indisputada que gozaron por s ig los  10s 
araucanos y sus a l iados  orientales.114 

La muerte de Calfucura, 

KPIu)(;o 

A modo de epilog0 5uis ie ra  enfa t izar  un aspect0 cen t r a l  de la 
tisis presentada a t raves  de las g g i n a s  anter iores:  que 10s Arau- 
canos y sus a l iados  de las Pampas gozaban de plena independencia y 
au tonoda  po l i t i ca ,  con respecto a 10s gobiernos de Buenos Aires y 
Santiago. Sus t e r r i t o r i o s  componh una entidad aut6noma limitada 
por d i fe ren tes  t ipos de fronteras ,  en algunos casos natural, en 
o t ros  militar, y en otros  p o l i t i c a ,  dentro del cual 10s l i d e r e s  
indigenas llevaban a cab0 sus acciones. 
fundamentalmente procesos in t e s t inos  (cambios en la balanza de 
poder po l i t i co ,  red is t r ibuc i6n  geogr&fica del  mismo, crecimiento 
demogr&fico en algunas Areas incrementado por las migraciones in- 
ternas ,  surgimiento de l i d e r e s  menores propensos a1 desarrollo 
de nuevos pactos y alianzas mi l i t a r e s ) ,  10s que de un modo u otro 
s e  relacionaban con procesos &s amplios que afectaban l a  reg& 
(colonizaci6n blanca en las a reas  p e r i f i r i c a s ,  c rec ien te  dependen- 
c i a  econ6mica en productoq europeos, i n f i l t r a c i h  continua de 
elementos blancos a1 i n t e r i o r  de la sociedad indigena). Las rela- 
ciones que e s tos  l i d e r e s  mantenian con 10s gobiernos de Chile y 
Argentina, reflejaban estos  cambios, y en c i e r t a  medida eran 
manifestaci6n de 10s mismos. Sin  embargo, hay un punto cen t r a l  que 
no podemos de jar  de mencionar, e l  c u d ,  por haber permanecido en e l  
b b i t o  de la ambiguedad ha causado confusi6n entre  10s estudiosos 
de l  tema: e l  c k c t e r  independiente de dichas relaciones,  determi- 

E s t a s  acciones expresaban 
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nadas por e l  i n t e r i s  que 10s representantes po l i t i cos  de la socie- 
dad indigena tenian en mantener l a  autonomia e independencia de 
sus dominios. 
tema, especialmente en Argentina por e l  efecto que las invasiones 
t e d a n  sobre las haciendas fronter izas ,  s e  ha i n s i s t i d o  en e l  
ca&cter "chileno" de 10s invasores, tal vez con e l  h i m 0  de em- 
cerbar p s i o n e s  nacionalistas.  De acuerdo a 10s antecedentes 
presentados, e l  l iderazgo po l i t i co  que a mediados del s i g l o  dieci-  
nueve 10s j e f e s  de la  Araucania e je rc ian  sobre sus vecinos 
or ientales ,  no c o n s t i t d a  de ninguna manera un predominio de 10s 
je fe s  "chilenostt sobre sus congineres "argentinos". 
de solidaridad militar establecidas a trav6s de 10s Andes eran una 
expresi6n de l a  sociedad indigena Yue, por sobre argumentos juri- 
dicos de dudosa autenticidad, t e n h a  a preservar su identidad Y 
l iber tad.  

En general, en la l i t e r a t u r a  relacionada con e l  

Las re lac iones  
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sonas han colaborado en la presentaci6n.final de este trabajo, a 
quienes no puedo dejar de expresarles mis agradecimientos: la 
doctora J. Kaplan y el Dr. C. Lewis del London School of Economics, 
la doctora Hilda SAbato del Centro de Investigaciones Sociales 
sobre el Estado y la Administracibn, (Buenos Aires), Scarlett 
OfPhelan de la Pontificia Universidad Catblica de Lima, mi colega 
Jorge Hidalgo y el Dr .  Luis Ortega. Asimismo, mis agradecimientos 
a Don Nktor Meza quien me inici6 en 10s estudios de politica indi- 
gena mientras fui su ayudante en la Universidad de Chile durante 10s 
&os 1974-1975. Finalmente, quisiera expresar mi d s  profunda gra- 
titud a1 profesor John Lynch, quien no s6lo actub como supervisor de 
este trabajo, sino que me brindb su ayuda solidaria en un momento 
crucial de mi existencia. Mi esposa Leticia, con su paciencia y 
comprensibn, fue un factor fundamental en la terminacibn de este 
traba jo. 

Diferentes per- 

1. La bibliografia sobre las relaciones establecidas a trav6s de 
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lados de 10s &des. ' 

Vgase J.M. Cooper, "The Araucanians", H.S.A.I., Vol. 2 (Wash- 
ington, 1946), passim. 
Argentinos, Sintesis EtnogrLfica (Buenos e p .  253. 

2. 
Antonio Serrano, Los Abori enes 

3. Guillermo A. Terrera, dci ues y Capitanejos en la Historia 
Argentina (Buenos Aires, I&"j'), passim. Jorge Paez, La: Con- 
guista del Desierto (henos Aires, 1970), p. 24. Horacio 
bra, Cronica de la Araucania, Vol. 2 (Santiago, 18891, p. 196 
y siguientes. 
Pre-Historia Americana (Buenos Aires, 19671, p. 334. 

Dick E. Ibarra Grasso, Argentina Indigena y 
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4. Estanislao Zeballos, Callvucura y l a  Dinastia de 10s Piedra 
(Euenos Aires, 1890), p. 19. S i  bien l a  autent ic idad del  
manuscrito c i tado por Zeballos en su obra ha sido cuestiona- 
da, e l  conjunto de la h i s t o r i a  que r e l a t a  s e  a j u s t a  a 10s 
acontecimientos. 
respecto e s  similar, y quiz i s  a& d s  importante, a h s  
aseveraciones hechas por v ia je ros  en l a  ipoca. 

E l  valor  de las opiniones de Zeballos a1 

5. Diario La Rephblica,' Euenos Aires, 24 de a b r i l  de 1876. J.M. 
Olascoaga, Estudio Topogrifico de l a  Pampa y Rio Negro (me- 
nos Aires, 1881), p. 112. De acuerdo con Olascoaga, J. Puel- 
m a ,  Diputado por e l  Departamento de San Carlos, k u l e ,  habria 
expresado en e l  Congreso Nacional de Chile e l  18 de agosto de 
1870: 1m cuanto a1 comercio, vemos que e l  de animales, que 
e s  e l  que d s  s e  hace con 10s Araucanos, proviene siempre de 
animales robados en la  Rephblica Argentina. 
hltimamente s e  han robado a h i  @.OOO animales &s o menos y 
que son l levados a l a  t i e r r a ,  y nosotros sabiendo que son ro- 
bados 10s compramos s i n  escf ipulo d l g u n o , , ~  luego decimos que 
10s ladrones son 10s Indios. Nosotros que seremos?lt 

E l  t r g f i c o  de animales se  real izaba a t rav6s de 10s pasos 
andinos ubicados entre  Antuco y Osorno, e l  &s notorio de 10s 
cuales  e s  e l  Boquete de Vil lar ica .  A t raves  de las Pampas se  
hacia us0 de Las Rastr i l ladas ,  o Caminos de 10s Chilenos, que 
unian las local idades de Euenos Aires, Ckrdoba, San Luis y 
Mendoza con 10s asentamientos indigenas d e l  i n t e r i o r  y de l  
lado chileno. E l  tema ha s ido escasamente estudiado; a pesar 
de las constantes referencias  hechas por autores  contempor& 
neos, v.g. Lucio V. Mansilla, Una Excursi6n a 10s Indios 
Ranqueles (Euenos Aires, 1870)- 

E s  sabido que 

6. 

dio Actual de las Fastrilladas de 10s Chilenos", publicado en 
Primer Congreso de l  Area Araucana (Euenos Aires, 1963). 

Ademis de las referencias  que s e  encuentran en 10s diar ios  de 
viajeros ,  v6ase Dionisio Schoo lastra, E l  Indio de l  Desierto 
(Buenos Aires, 19571, quien describe e l  t r a f i c o  consistente 
de llesclavos indigenas, mantas, ponchos, alcohol,  dagas, ma- 
chetes, yesqueros, @uelos f inos  de Europa para vinchas, 
asperos,  chapeados de plata ,  alhajas de l  mismo metal para sus 
mugeres y c&s de coliglle para armar allanzas". p. 41. Con 
respecto a1 comercio de esclavos, pr&ctica co& ent re  10s 
Araucanos, quienes.no s610 s e  l imitaban a comerckr con sus 
cautivos blancos, s ino tambiin con miembros capturados duran- 
t e  g u e r r i l l a s  in tes t inas ,  ex is te  un pequeEo op6sculo de 
Hector Lago M., 5 Cautivas en Araucania (Buenos Aires, 1969). 

E s t a  homogeneidad caus6 sorpresa en t re  10s via je ros  extran- 
je ros  aue v is i ta ron  el k e a .  Como eiemulo s e  uuede c i t a r  a 

7. 

W i l l i a m  McCann, 2.000 Miles Ride Through the Ggen t ine  Prov- - ince (London, 1853), Vol. 1, p. 113. 
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9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15- 

76. 

Alfred Hasbrouck, "The Conquest of the Desert", Hispanic Ame- 
r ican  His tor ica l  Review, Vol. I 5  (19351, p. 200. 
Schoo Lastra, op. c i t . ,  p. 29. 
A. Guinnard, Three Years of Slavery among the Pata  onians 
(London, 18711, p. 134. Guinard en real idad c o h a b k  con l a  
gente de cdlfucura en Salinas Grandes, a 10s que confundi6 con 
Patagones. 

B. Gonzilez A r r i l i ,  Los Indios  Pampas (Buenos Aires, 1960), 
p. 9; Guillermo A. Terrera, op. c i t . ,  p. 18; Ju l ian  Steward, 
"The Native' Popuiation of South America", Handbook of South 
American Indians, Vol. 5 (1949). Vbase tambien A. Rosenblat, 
La Poblacion Indigena (Buenos Aires, 19541, p. 206. B r i t i s h  
Parliamentary Papers, 1874, Vol. LXVI, Report on the  Commerce 
of the Argentine Republic during the  year 1872, p. 17. 
Bernard0 Berdichewsky, The Araucanian Indians of Chile (Copen- 
hagen, 1975), p. 11; Louis C. Faron, The kpuche Indians of 
Chile (New York, 1968), p. 11. 

Un estudio rec ien te  real izado por nuestro colega Jorge 
Hidalgo, A l m s  notas  sobre 10s kpuches  Protohis t6r icos  
(Temuco, 1973), p. 34, luego de un detallado estudio de 10s 
cronis tas  de la  primera etapa de l a  conquista, i n s i s t e  en e s t a  
c i f r a  optimista. 

p i n t o  Censo General de la Poblaci6n de Chile levantado e l  19 
de Abri l  de 1875 i cornpilado por la  Oficina Central de Esta- 
d i s t i c a  (Imprenta El  Mercurio, 1876), pp. xxiv-xxv. 

Vbase por ejemplo a To&s Guevara, His tor ia  de la Civi l iza-  
c i6n de Araucania (3 Vols., Santiago, 1903), Vol. 3, p. 321; 
H o r a m n i c a  de la Araucania ( 2 Vols. , Santiago , 
1889), vol. 2, p. 303 y siguientes. 

17. Milan Stuchlik, Life on a Half Share (London, 1976), p. 16; 
Louis C. Faron, kpuche  Social  Structure  ( I l l i n o i s ,  19611, 
p. 11; R6mulo biz, Los Indios Pampas (benos  Aires, 19661, 
p. 98; Bernard Jeannot, E l  Problema Mapuche en Chile (Santiago, 
1972)y P- 7. 

18. 

19. 
20. 

Ignacio Domeyko, La Araucania y sus Habitantes ( b e n o s  Aires, 
Santiago, 1971), p. 125. 
Gardiner, op. c i t . ,  p. 89. 
Edmond R. Smith, The Araucanians, Notes of a Tour among the  
Indian Tribes of Southern Chi l i  of the  US. Astronomical Expe- 
d i t i o n  i n  Chi l i  (London, l855), pp. 11, 241, 244. 

21. 
22. 

23. 

Rnile Housse, Les Araucans du Chi l i  (Par is ,  1939), p. 280. 
Guevara, 9. c i t . ,  p. 390. 
El tex to  de la ley  ha s ido publicado por Alvaro Jara, Legis- 
l ac i6n  Indigena (Santiago, 1956), p. 212; ade& est; e l  
t raba jo  de H. OrmeEo y J. Osses, Nueva Iegis laci6n sobre 
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25 - 
26. 

27 - 
28. 

29 * 

3. 
31 - 
32 * 

33. 

34- 

35. 

Indigenas en Chile (Santiago, 19721, p. 18. Finalmente, 
debemos c i t a r  e l  estudio de Alejandro Xpschutz, La Comunidad 
Indigena en AmGrica y en Chile (Santiago, 19561, p. 151. 
E l  texto de la l e y  ha sido publicado por J.C. Walther, OJ. 

c i t . ,  Anexos 5 y 7. 
Mansilla, op. c i t . ,  p. YO. 

George C. Musters, A t  Home with the Patagonians (Londres, 
1871). 
V i d a  Entre 10s Patagones (Buenos Aires, 1969). 

Smith, op. c i t . ,  p. 241. 

P&ez?,op. c i t . ,  p. 46; Walther, op. c i t . ?  pp. 415-427. 
tambien D.F. Sarmiento, Mensaje de l  Presidente de la Repcblica 
a1 Honorable Congreso de la  Nacibn (Buenos Aires, 1870), 
pp. 22-23. En Chile e l  l i b r o  de R. Donoso y F. Velasco, La 
Propiedad Austral (Santiago, 1970), pp. 49-84. Steffan G g -  
lund. The National In tegra t ion  of the Mapuche (Stockholm, 1977), 
ha interpretado e s t e  proceso corn0 e l  resultado de l a  integra- 
ci6n de la  economia nacional a1 ambiente internacional. 
especialmente p. 92. Finalmente un in te resante  estudio de l  
period0 en e l  cual se  relaciona e l  problema indigena con e s t e  
proceso ha sido realizado por J.P. Blancpain, 'Le Chili  Rhpub- 
l i c a i n  e t  l a  f i n  de l a  Fronti&e Araucane', Revue Historique 
(Par i s ,  19791, p a s s i m .  
b r a ,  op. c i t . ,  pp. 3 3 - 9 8 .  
Guevara, op. c i t . ,  Vol. 3, p. 341. 
b ra ,  op. c i t . ,  p. 310. 

Iara, op. c i t . ,  p. 312 y siguientes.  

Todos 10s documentos relacionados con e s t a  acu.saci6n fueron 
publicados por Iara, op. c i t . ,  pp. 360-3664. 
El nuevo sistema de guerra, que en rea l idad  no era  nuevo pues 
habia sido empleado ya por e l  e jh rc i to  colonial ,  y durante la 
campa% de P a u e l  de Rosas en las Pampas, h a  sido ampliamente 
descr i to  por J.A. Portas, Mal& contra M a l &  (Euenos Aires, 
1967). En l a  Ggina  23 de su l i b r o ,  seEala: "La idea de l  
contramalbn estaba ya en marcha. 
sos, ocupaban con pequefks agrupacicnes zonas determinadas que 
l e s  brindaban pastos y aguadas suf ic ien tes .  
fuerzas para invadir,  y en cas0 de choque con e l  blanco la 
dispersi6n e ra  siempre su arm favorita.  Ahora que e l  Blanc0 
atacaba con columnas m&viles, m y  l iv ianas ,  bien montadas y 
bien armadas, esa  dispersi6n que habia sido e l  arma indigena, 
mantuvo inerme a1 indio f r en te  a1 ataque". 
G., p. 90, describe las nuevas t&c t i cas  mi l i ta res  como una 
incorporaci6n hecha por e l  e j h r c i t o  chileno de tGcnicas 
guerreras indigenas. 

En su discurso e l  F'residente de la Repcblica aplaudia las 

- 

U n a  versi6n en espaiiol fue publicada en Buenos Aires: 

VGase 

Vhase 

Los indios  siempre disper- 

Reunian sus 

Blancpin ,  9. 
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37. 

38. 

39. 
40. 

41. 
42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50 - 

acciones del e j6 rc i to  nacional, e l  que durante e l  period0 
habia estado "recorriendo en todas direcciones e l  Ter r i to r io  
Araucano", publicado en E l  Araucano (Santiago), 27 de noviem- 
bre de 1869. 
La importancia es t ra t6gica  de Choele Choel fue reg is t rada  a 
f i n e s  de la 6poca colonial  por F6lix de Azara, "Diario de un 
reconocimiento de l a  Guardia y Fortines que guarnecen la l inea  
de f ronteras  de Euenos Aires para ensancharla", en Pedro de 
Angelis, Colecci6n de Obras y Documentos publicado con pr6logo 
y notas de Andris M. Carreteros (2 Vols., Buenos Aires, 19721, 
Vol. A, pp. 160-161. 

Carta de W f u c u r a  a1 coronel A. Barros, publicada en Alvaro 
Barros, Fronteras y Te r r i t o r ios  Federales de las Pampas del  - Sur (Buenos Aires, 18721, p. 85. 
Carts e s c r i t a  por B. Namuncura a1 coronel A. Barros ( a b r i l  de 
1869), en h r r o s ,  op. c i t . ,  p. 86. 
Schoo lastra, op. c i t . ,  p. 138. 
Carta de Namuncura a1 coronel A. Barros, en Barros, op. c i t . ,  
p. 86. 
Msilla, op. c i t . ,  p. 174. 
musters, op. c i t . ,  p. 308. 
Las negociaciones han sido desc r i t a s  por Fray Estanislao M. 
Leonetti.  "Memoria de la Prefectura ADost6lica de las Misiones 
F r a n c i s c k s  de Chile", en Memoria de'Justicia,  Cul to  e 
Instrucci6n F6blica (Chile, It(70), p. 35. 
Memoria del  f i n i s t e r i o  de Guerra (Chile, 1870), documento 
n h e r o  1, p. 2-5, Memoria de Guerra de Chile c i tada  en adelan- 
t e  como E (Ch.), seguidas del  G o  respectivo. 

El d i a r i o  londinense The Times describia en extenso en su 
edici6n del  19 de noviembre de 1869, e l  v i a j e  de Gpilahueque a 
Santiago. 

Carta de @Sap& a1 general J.M. Pinto ( a l t o ,  18 de octubre 
de 18691, en E ((3.1, 1870, Anexo A, Documento no. 4, pp. 10- 
11. 

Carta del  general J.M. Pinto al Ministro de Guerra del  21 de 
octubre de 1869, en (Ch.), 1870, Anexo A, Documento no. 4, 
PP. 8-9. 
Carta del  Ministro de Guerra a1 coronel Cornelio Saavedra y a1 
general J.M. Pinto, 8 de noviembre de 1869, en E (Ch.), 1870, 
Anexo A,  pp. 12-14. 

Carta del  coronel C. Saavedra al Kinistro de Guerra, "Memoria 
del  Comandante en Jefe  de la Baja Frontera", en E (Ch.1, 
1870, P. 53. 
Carta del  general J.M. Pinto a1 Ministro de Guerra, I5 de 
noviembse de 1869, en E (Ch.), 1870, Anexo A, pp. 16-17. 

! 
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51. Carta del  general J.M. Pinto a1 Ministro de Guerra, 21 de 
enero de 1870, en E (Ch. ) ,  1870, Anexo A ,  Documento no. 11, 

psez, op. c i t . ,  p. 43. 
El general J.M. Pinto, i n s t r u i a  a1 comandante de una columna 
expedicionaria destinada a cas t igar  a 10s rebeldes de Quila- 
&n, que i n s i s t i e r a  en la entrega de 10s bandidos "que son 
conocidos de todos sus crimenes y l a  influencia que ejercen 
sobre 10s indios  mediante sus no interrumpidos esfuerzos 
para i n c i t a r l o s  a depredaciones y robos", en MG (Ch.), 1870, 
Anexo A, Documento no. 18, p. 31. 
blancos s e  sumaban a las huestes indigenas; e l  cas0 &s no- 
t o r i o  e s  e l  del  coronel B i g o r r i a ,  que residi;  por ahos entre  
10s indios  de Leuvuco. 
'gauchos sa lva j e s '  que acostumbraban a sembrar e l  t e r r o r  en 
las haciendas mendocinas. 
enviado por e l  comandante de la f rontera  sur de Mendoza a1 
Inspector General de Armas, en Memoria de Guerra (Argentina), 
1872, Anexo B, pp. 135-136. Memorias de Guerra de Argentina 
c i t adas  en adelante como E (Arg.), seguidas del  d o  respec- 
t ivo.  

Carta del general J.M. Pinto a1 Ministro de Guerra, 18 de 
mayo de 1870, en 

VGase e l  estudio hecho para e l  periodo co lonia l  por Sergio 
Villalobos, "Tipos Fronterizos en e l  E j6rc i to  de Araucoll en 

p. 18. 
52. 

53. 

En A r g e n t i z  nwnerosos 

Otro cas0 e s  e l  de Pedro Pirez y sus 

Viase a1 respecto e l  informe 

54. 
(Ch.), 1870, Anexo A, Documento no. 23, 

P. 36. 
55. 

Revista de Ia Academia Nacional de l a  Historia (Caracas, 
1979). 
para e l  periodo republicano. 

Lamentablemente no s e  ha producido nada a1 respecto 
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56. Armando Braun Menindez, E l  Reino de Araucania y Patagonia 
I a.-- os A i r e s ,  19671, passim; Jose Miguel Barros, "Orelie 

ne I y una proyectada misihn b r i t b i c a  a l a  Araucan?af1, 
l e t i n  de la Academia Chilena de l a  Histor ia ,  afio 34, 
b (l967),  complementa e l  t rabajo de Braun Mendndez, 
ialmente en l o  que s e  r e f i e r e  a las conexiones interna- 
l e s  de Aurelio Antonio. Cornelio Saavedra en "Memoria 
omandante en Jefe  de la  Bja Frontera", E (Ch.), 1870, 
4-25, confirmaba e l  a r r ibo  de Aurelio Antonio a l a  
ania,  "introducido por las pamps argentinas.  ..acom@ado 
e r t o  n h e r o  de gauchos alzados de l a  vecina RepGblica". 
especto a1 incidente en Choele Choel, Saavedra expresaba 
abia salvado su vida diciendo "que venia llamado por 
&n, con e l  objeto de ponerse a1 f r en te  de l a  guerra que 
a hacer 10s Indios de Chile para recuperar sus t ierras" .  
misma memoria, Saavedra adelantaba a l p n o s  de 10s argu- 

s relacionados con la posibil idad de p e  Aurelio Antonio 
ra con e l  respdldo del  gobierno frances,  indicando que 
habia prometido a Qui1ap.h "elementos y recursos en un 

que en e l  mes de Mayo vendria por e l  PacificoT1. 
ente,  continuaba Saavedra, durante aquel mes habia 

Pre- 
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60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

66. 

recalado en las aguas de l  puerto de Corral ,  "el  conccido va- 
por de guerra franc6s D'Entrecasteaux.. .por l a  importancia 
u l t e r i o r  que e l l o s  pudiera tener  l o  dejo consignado". Antes 
de concluir es ta  extensa nota, qu is ie ra  mencionar que ex i s t e  
una excelente recopilaci6n b ib l iog r i f i ca  en torno a eSte tema 
realizada M& menos que por Prince Philippe B. D'Araucanie, 
heredero de Aurelio Antonio, t i t u l a d a  %'Araucanie e t  l a  
Patagonie", en Cahiers de L'Acadernie des Hautes Etudes Arau- 
caniennes, no. 2 (Pa r i s ,  mimeo., 1959). 
Antoine Orllie, Orl l ie  Antoine, I e r  (Pa r i s ,  18631, p. 16. 
h t o i n e  Orll ie,  h f e s t e  d 'Or l l i e  Antoine I e r  (Pa r i s ,  1863), 
P. 9. 
The Times, de h n d r e s ,  en su edici6n de l  2 de a b r i l  de 1861 
concluia un t ex to  re fer ido  a Aurelio Antonio, seiialando que 
6s te  habia estado viviendo "10s pasados s e i s  aEos en t r e  105 
Indios del fiur de Chile, donde ascendi; has ta  l a  posici6n de 
je fe ,  Y ejerc;a considerable inf luenc ia  en t r e  ellos". 

Ia presencia de kmunao en t r e  10s a s i s t e n t e s  a este parlament0 
i l u s t r a  con c la r idad  e l  continuo movimiento de hombres de un 
lado a1 o t ro  de 10s Andes. En a b r i l  de 1860, Pablo Treut le r ,  
kt provincia de Valdivia y 10s Araucanos (Santiago, 1861), 
V i s i t 0  su reduction mientras s e  preparaba con sus guerreros a 
cruzar 10s Andes. En 1868, Schoo Iastra, op. c i t . ,  p. 137, 10 

describe a l a  cabeza de un contingente de m h e s  acampados 
en 10s l l a n o s  de Grdoba. En febrero  de l  aiio s iguien te ,  6u 
h i jo  Henychal y &riano m i z  firmaban un Tratado de Paz con 
laS autoridades de menos Aires. 
t e s  acordaba ,  irknicamente, que llen cas0 de invasibn de 
ind ios  ladrones o ind ios  chilenos que s e  introduzcan a robar 
a es t e  lado de las co rd i l l e r a s ,  t e r r i t o r i o  argentino, e l  
cacique Lirnonao Y su t r i b u  se comprometen a expedicionar has ta  
e l  Desierto en persecuci6n de 10s invasores..." 
t ra tado  fue  publicado por Walther, op. c i t . ,  Anex0 no. 11. 

En dicho t ra tado  ambas par- 

El t ex to  de l  

"Memoria de l  c0mandant.e en Jefe de l a  Baja Frontera", en 3 
(Ch-1, 1870, p. 55. 
Carta del coronel C. Saavedra a1 Cornandante de l a  Guarnici6n 
de h b u ,  2 de febrero  de 1870, en E (Ch.), 1870, P- 73- 
Carta de l  Ein is t ro  de Guerra a1 general  J.M. Pinto,  25 de 
enero de 1870, en E (Ch.), 1870, Documento no. 12, p. 19- 
k t a  del Kin is t ro  de Guerra a1 general  J.M. Pinto Y a1 
coronel C. Saave&-a, 26 de enero de 1870, en E (Ch.), 1870, 
b c m e n t o s  no. 13 y 14, pp. 20-21. 

Informe d e l  Cornandante de l a  Guarnicikn de Lebu a1 COrOnel c. 
Saavedra, 2 de marzo de 1870, en 3 (Ch-), 1 8 7 O 9  Ibcumento 
no. 71 P. 75. 
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71. 

72. 

73. 

74. 
75. 

76. 
77. 

78. 

79. 
80. 

L.C. h r o n ,  Mapuche Social  Structure  ( I l l i n o i s ,  1961), seiiala 
a1 respecto: "La rebelion de 1868-1870 hizo y resu l t6  en la  
continuaci6n de l  proceso de desestabi l izaci6n y desplaza- 
miento de la poblaci6n Mapuche. Los Indios cercanos a 10s 
centros  de poblaci6n blanca abandonaron sus t i e r r a s ,  retirAn- 
dose a regiones menos accesibles ,  o bien s e  unieron a 10s 
vastos  n h e r o s  de Mapuches que migraron a l a  Argentina", 
p. 106. 

Informe del  Comandante de l a  Guarnici6n de Lebu a1 coronel 
C. Saavedra, 2 de marzo de 1870, op. c i t . ,  p. 76. 
E l  texto de las discusiones sostenidas en e l  Parlamento fue- 
ron publicadas por Benjamin Vicufia Mackenna, L3. Conquista de 
Arauco (Santiago, 1868) p a s s i m .  
Tom& Walton, "Memoria de sobre la Linea de Frontera de l  
Malleco", Angol, 2 de a b r i l  de 1870, en plfr (Ch.), 1870, 

Wiscurso pronunciado por e l  Ministro de Guerra a1 Congreso 
Nacional", en E (Ch. ) ,  1870. 
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cibn de l a  h i s t o r i a  econbmica chilena,  y junto a Sviluppo Indust- 
r i a l e  e Sottosviluppo Economico. I1 cas0 Cileno, 1860-1920 (Tori- 
no, 19711, de Narcello Carmagnani, e s  un aporte importantisimo a1 
esclarecimiento de una de sus incbgnitas,  estando sustentado por 
una sb l ida  investigzcibn. 

La pr inc ipa l  objeci6n a e s t a  obra s e  r e f i e r e  a su cronologia. 
Como e l  mismo Kirsch l o  plantea,  l a  periodizacibn de e s t e  problem 
e s  d i f i c i l .  Por nuestra par te  plantearnos que muchos de 10s proce- 
s o s  que s e g b  Kirsch reforzaron l o  in ic iado  por la  demanda creada 
por l a  Guerra de l  Pacifico,  estaban ya en marcha desde mediados de 
l a  d6cada de 1860, y que un sec tor  i ndus t r i a l  de consideracibn y 
que constituyb l a  base de todo e l  desar ro l lo  pos te r ior ,  ya daba 
muestras de su capacidad e importancia en t6rminos de produccibn 
y o t ros  fac tores ,  con an ter ior idad  a1 conf l ic t0  de l  Pacifico.  
Kirsch parece haber in tu ido  e s to  y haber tenido an te  si evidencia 
documental que apunta en ese sentido; s i n  embargo, su recuento para 
e l  periodo de pre-guerra l o  basa en l a  obra de Recaredo S. Tornero, 
Chile I lus t rado  (Valparaiso, 1872), y e s  m&, en 10s datos que e l l a  
brinda solo para las ciudades de Santiago, Valparaiso y Concepcibn, 
cuando l a  m i s m a  ofrece antecedentes de una in tensa  ac t iv idad  manu- 
fac turera ,  a n ive l  i ndus t r i a l ,  en o t r a s  a reas  de l  pais.  Otras 
fuentes confirman e s t a  apreciacibn. 
impresibn de que Kirsch ha. elegido e l  punto de partida del  proceso 
en forma acomodaticia. A nuestro entender l a  indus t r ia l izac ibn  
chilena,  en cuanto a proceso de l a rga  duracibn, comenzo de la  
Guerra del Pac i f ico  y por e l l o  detectamos un vacio i n i c i a l  en l a  
obra comentada. 
cibn a e s t a  rev is ta .  

f i e n t e  a e l l o ,  quedamos con la 

Nos proponemos l l ena r lo  en UM pr6xima colabora- 

King's College, London Luis Ortega 
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