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Resumen 
El objetivo de esta investigación es analizar el 
uso de mapas históricos por parte de docentes 
en Chile, para la enseñanza del contenido 
controversial en la ocupación de la Araucanía 
en educación secundaria. Interesa conocer las 
representaciones y las dificultades que 
experimenta el profesorado al trabajar con 
estas herramientas. Para ello, se hace uso de 
una metodología de carácter cualitativa 
descriptiva bajo un diseño de estudio de caso 
instrumental. Se entrevistó a 30 profesores y se 
analizaron sus materiales de enseñanza. El 
análisis de los datos se realizó mediante una 
síntesis y agrupamiento de información en 
categorías y subcategorías. Los resultados 
muestran que los docentes utilizan mapas 
históricos para enseñar este contenido, 
permitiéndoles representar gráficamente el 
proceso de ocupación, desarrollar en el 
estudiantado habilidades cognitivas superiores 
y habilidades geográficas generando espacios 
de controversia en el aula. Lo anterior es una 
contribución, desde la escuela, para avanzar en 
la resolución de los conflictos en la zona. 

 
Palabras clave 
Enseñanza de la historia, temas controversiales, 
mapas históricos, Araucanía. 

Abstract 
The purpose of this research is to analyze the 
use of historical maps by Chilean history 
teachers to teach controversial content 
regarding the Occupation of the Araucanía 
region in high school. This research aims to 
know its representations, as well as the 
hardships that teachers face when such tools 
are used. It considers a descriptive qualitative 
methodology under an instrumental case study 
design. Thirty teachers were interviewed, and 
their teaching materials were analyzed. In 
order to analyze the data, information was 
synthetized and regrouped into categories 
and subcategories. The results show that 
teachers use historical maps to teach this 
content, thus allowing them to graphically 
represent the occupation process, develop 
students’ higher cognitive and geographical 
abilities and generate space for controversy 
inside the classroom. This is a contribution, 
beginning as early as in school, for the 
advancement in the resolution of conflicts in the 
area. 

 
 
Keywords 
History teaching, controversial topics, historic 
maps, Araucania. 
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1. Introducción 

La Araucanía es un territorio emplazado en el sur de Chile donde variados incidentes violentos, 

mencionados por la prensa, dan cuenta de un espacio en permanente conflicto. El llamado 

"conflicto mapuche" emerge tras la invasión del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo 

XIX, tras el cual millones de hectáreas de territorio indígena dejan de pertenecer a los mapuches 

(Bengoa, 1996). En 1990, tras la recuperación de la democracia, se reconfiguraron nuevas 

demandas y antagonismos, revitalizando así el conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el 

Estado Chileno. A partir del año 2013, se observa una radicalización de éste con situaciones que 

impactaron a la sociedad regional. El asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay el año 2013, 

y el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca en 2018, son lamentables ejemplos de 

este conflicto. Actualmente, el gobierno de Gabriel Boric, mantiene el estado de excepción 

constitucional en el territorio, medida que en un principio el mismo condenó pero que hoy parece 

dar frutos, lo cual ha significado la disminución de la violencia en la Araucanía durante los últimos 

meses. Según datos entregado por la fiscalía regional, la violencia rural en la zona, en el 2022, 

disminuyó en un 43% respecto al 2021 (Diario Uchile, 2023). 

Todos estos acontecimientos han ido configurando una tensa relación entre los habitantes de la 

Araucanía, que ha permeado la sala de clases. Tal como sostienen López-Facal y Santidrián 

(2011), la escuela no permanece ajena a lo que sucede fuera de ella y en ocasiones, los conflictos 

irrumpen en ella. Lo anterior, complejiza la tarea docente de enseñar historia en estos espacios. 

La ocupación de la Araucanía es un contenido curricular del curso Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (HGCS), en el primer año de secundaria en Chile. Forma parte de la unidad “La 

conformación del territorio chileno y de sus dinámicas geográficas: caracterización e impactos de 

las políticas estatales de expansión”. Su objetivo es que los estudiantes expliquen que este 

proceso fue parte de una política estatal que afectó a la sociedad mapuche, considerando la 

acción militar, la fundación de ciudades, la extensión del ferrocarril, la repartición de tierras y la 

reubicación de su población en reducciones (MINEDUC, 2016). Estos contenidos forman parte de 

procesos sociales traumáticos que interpelan e interrogan a la sociedad (Alonso, 2007; Figueroa 

e Iñigo, 2010). Son denominados controversiales al entrar en conflicto grupos con experiencias 

históricas distintas (Barton y Mc Cully, 2012). Para el trabajo de este tipo de contenidos, se 

requiere una comprensión de cómo se llega al conocimiento del pasado para así poder elaborar 

una explicación sobre el porqué ocurrieron los hechos. Por lo anterior, el contacto con las fuentes 

históricas permite comprender la forma en que el conocimiento sobre el pasado llega al presente, 

independiente de cuán lejano parezca (Montanares y Llancavil, 2016). 

Tradicionalmente, cuando se habla de fuentes históricas, se piensa sólo en el documento escrito o 

el resto arqueológico y suele olvidarse el papel que desempeñan los mapas para complementar 

el análisis de procesos históricos (Porro, 2004). Estos constituyen una herramienta simbólica y de 

poder que debe ser utilizada siendo conscientes de la subjetivad de ésta, nada en la cartografía 

es neutro, y la visión colonial y eurocéntrica que aún predomina en su tratamiento en aula 

(Membribe, 2022). 

Existen investigaciones nacionales que utilizan la cartografía para analizar la ocupación de la 

Araucanía. Un estudio de González y Bernedo (2013) busca explicar este hecho histórico desde 

una dimensión espacial, a través de mapas temáticos, dando cuenta de la transformación del 
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territorio entre los años 1852 y 1871. Un trabajo de González y Llancavil (2017), ilustra el 

trabajo desplegado por los misioneros capuchinos bávaros en la Araucanía a través de la 

cartografía misional del Obispado de Villarrica desde 1890 a 1935. Flores y Azocar (2017), 

destacan el papel del Estado durante el siglo XIX en la representación cartográfica de la 

Araucanía a partir de la acción de agentes “especializados” en representar el territorio. De este 

modo, naturalistas, militares e ingenieros fueron generando una imagen de la Araucanía a partir 

de sus intereses y discursos específicos. En esta misma línea temática Antivil (2017), presenta 

aproximaciones cartográficas para describir las principales construcciones que dominaron el 

proceso de ocupación y colonización del territorio durante el siglo XIX. 

Desde una perspectiva temporal más reciente, la publicación de Melin et al., (2019) se enfocan 

a buscar un modelo de construcción cartográfica para la reconstrucción territorial mapuche. En 

materia educativa, se encuentra el estudio de Salgado (2018) que nos permite conocer cómo 

fueron usados los mapas en las escuelas chilenas durante la primera mitad del siglo XX y las 

principales metodologías implementadas por los docentes de Historia y Geografía. Sin embargo, 

no se encuentran estudios asociados al uso de mapas para enseñar la ocupación de la Araucanía, 

situación que es necesario abordar debido a que las causas centrales del conflicto se explican a 

partir de los cambios territoriales. En este sentido, los recursos cartográficos juegan un rol 

fundamental para que el estudiantado comprenda en profundidad la génesis del conflicto y 

porque éste sigue afectándoles como habitantes de la región. 

Por lo anterior, consideramos relevante indagar en la enseñanza de este contenido, a través del 

uso de mapas históricos, por parte de profesores de HGCS que enseñan en comunas de la 

Araucanía y regiones aledañas. 

De este modo, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué uso le dan 

los docentes de HGCS en educación secundaria chilena a los mapas históricos, en la enseñanza 

de la ocupación de la Araucanía? Interesa conocer sus representaciones y dificultades que 

experimentan al trabajar con estas herramientas. Investigaciones en esta línea pueden contribuir 

a valorar las potencialidades del uso de la cartografía en el aula para la comprensión de los 

hechos históricos. 

2. Marco Teórico 

2.1. Temas controversiales 

Los temas controversiales son temáticas sobre las cuales no existe consenso, generan debates 

intensos y opiniones contrarias, las cuales en ocasiones desembocan en enfrentamientos (López-

Facal y Santidrián, 2011; Toledo et al., 2018). Estos se consideran políticamente sensibles, ya 

que tienden a dividir a la sociedad (Stradling, 1985). Desde el punto de vista histórico, incluyen 

reclamos de una colectividad que denuncia silencio y olvido de lo que sus antepasados sufrieron 

(Tutiaux-Guillon, 2011). Cada tema que surge tiene su propia complejidad, naturaleza y 

momento en el cual se desarrollaron (McCully, 2012). 

Llevar al aula temáticas controversiales supone una serie de beneficios. El interés por la clase se 

ve incrementado, se puede relacionar lo revisado en la escuela con la vida cotidiana, desarrolla 

el pensamiento crítico, les enseña a los estudiantes cómo entablar un diálogo democrático con 
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personas cuyas opiniones difieren de las suyas y promueve competencias ciudadanas, siendo una 

estrategia valorada positivamente por parte de éstos (Salinas y Oller, 2017; Toledo et al., 

2015). Sin perjuicio de lo anterior, se visualizan ciertos obstáculos, como la dificultad que 

representa para los profesores reconocer el conflicto inmerso en los problemas sociales y, por 

ende, utilizarlo para enseñar (Toledo et al., 2015). A ello se suma el temor a cuestionar las 

estructuras sociales vigentes (Ocampo y Valencia, 2019). Las temáticas controversiales no 

necesariamente deben abordarse como un asunto negativo, de hecho, utilizarlos en educación 

promueve la participación de los estudiantes. Trabajados correctamente en el aula permite que 

éstos comprendan las problemáticas sociales interviniendo de una manera crítica y reflexiva 

(Ocampo y Valencia, 2019). Como se evidenciará más abajo, los mapas pueden ayudar a 

abordar este tipo de temas en el aula. 

2.2. Enseñanza de la ocupación de la Araucanía en Chile 

La enseñanza de la historia, en el currículo escolar chileno, corresponde a la asignatura de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (HGCS) que incluye los conocimientos propios de las 

disciplinas involucradas, las habilidades y actitudes necesarias para comprender la complejidad 

de la realidad social y el devenir de nuestra sociedad. Su propósito es que los estudiantes 

desarrollen aprendizajes que “representen un aporte significativo para enfrentar los desafíos de 

desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante” (MINEDUC, 2016, p. 

194). 

El contenido ocupación de la Araucanía se inscribe en la tercera unidad del programa de estudios 

de la asignatura de HGCS. El objetivo asociado a esta temática persigue que los estudiantes 

sean capaces de explicar que la ocupación de la Araucanía fue “una política de Estado que 

afectó profundamente a la sociedad mapuche, considerando la acción militar, la fundación de 

ciudades, la extensión del ferrocarril, la repartición de tierras y la reubicación de la población 

mapuche en reducciones” (MINEDUC, 2016, p. 221). 

El trabajo con mapas en los programas del curso de HGCS se evidencia en las siguientes 

habilidades que los estudiantes de primer año de secundaria deben desarrollar: 

- Representar la distribución espacial de diferentes fenómenos geográficos e históricos, por 

medio de la construcción de mapas a diferentes escalas y de la utilización de herramientas 

geográficas y tecnológicas. 

- Analizar datos e información geográfica, utilizando TIC u otras herramientas geográficas 

para elaborar inferencias, proponer tendencias, relaciones y explicaciones de los patrones, 

y plantear predicciones respecto a los contenidos del nivel. 

Montanares (2017), sostiene que el currículo nacional no ha asumido la enseñanza de la historia 

de la Araucanía como una necesidad para la región y el país, enfocándose en enseñar este 

contenido exclusivamente desde la unificación territorial, ignorando la perspectiva indígena y las 

consecuencias aún presentes para el pueblo mapuche. En este sentido, y considerando la 

presencia de esta temática en los textos escolares, Sanhueza (2018), sostiene que se mantiene 

una perspectiva chilena sobre el proceso y una visión historiográfica oficial donde predominan 

las dimensiones políticas, económicas que ocultan el impacto humano en las comunidades y sus 

consecuencias las cuales se arrastran hasta nuestros días. No alude a cuestiones claves como 
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fueron: la compleja conformación de la sociedad regional, el desarrollo educacional estatal y 

privado, el papel de las colonias tanto en la constitución de la sociedad regional, como en la 

construcción de la historia y cultura local, entre otros temas (Montanares y Heeren 2020). Se 

reproduce, por tanto, un discurso eurocéntrico que promueve conocimientos culturales que 

reproducen el tradicional discurso pedagógico de la historia, en contextos educativos con una 

alta población escolar mapuche (Turra, 2015). Sin perjuicio de lo anterior, Montanares y Heeren 

(2020) señalan que ha existido un avance al abordar el proceso de ocupación de la Araucanía 

en el texto escolar. En primer lugar, se presenta la violencia con la que el Estado y el ejército 

chileno expropiaron las tierras mapuches y, en segundo lugar, se aprecia un cambio conceptual 

para referirse a dicho proceso utilizándose el concepto de ocupación y no el de pacificación 

como era anteriormente. 

Con respecto al profesorado en formación de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la región 

de la Araucanía, un estudio de Montanares (2017) estableció que los futuros docentes asocian la 

actual violencia en el territorio con el proceso de ocupación de fines del siglo XIX. De acuerdo 

con la autora, los docentes “perciben el presente como la continuidad de la serie de sucesos 

violentos ocurridos tras la expulsión de las comunidades mapuche de sus tierras” (Montanares, 

2017, p. 14). De este modo, la enseñanza de la ocupación de la Araucanía es un tema 

controversial debido a las opiniones contrapuestas que pueden tener tanto profesores como 

estudiantes en relación con este proceso, ya que, en la región conviven familias mapuche y no 

mapuche. Por lo anterior, el contenido que se enseñe en los establecimientos educacionales de la 

región es fundamental para comprender el actual escenario de la Araucanía. 

2.3. Los mapas en la enseñanza de la historia 

La representación del espacio se realiza por medio del mapa y su uso está presente en la 

enseñanza de la historia constituyéndose en parte importante de la cultura material de los 

establecimientos escolares. Los mapas representan de manera gráfica los fenómenos que se 

desarrollan en el espacio geográfico, dando cuenta de la relación del hombre con el espacio, a 

través un proceso de selección y esquematización de la información, y en donde se realiza una 

asignación de valores y significados propios (Amorós, 2017; Delgado, 2002). Asimismo, 

transmiten ideas y conocimientos sobre el espacio, siendo una representación simbólica de éste 

que refleja y, muchas veces, produce la realidad espacial de un territorio (Parellada, 2017).  

La literatura revisada permite evidenciar diversos conceptos para definir qué es un mapa; 

Documento, medio, herramienta, instrumento didáctico, construcción social y artefacto cultural son 

algunos de ellos (Amorós, 2017; Arriaga, 2014; Delgado, 2002; Parellada, 2017). En este 

sentido, considerando los postulados de la cartografía crítica, esta investigación asume que los 

mapas históricos son artefactos culturales, es decir, construcciones sociales que tienen y cuentan 

con una historia, por medio de los cuales se visibilizan y se ocultan procesos según los intereses y 

los conocimientos de quienes los encargan y quienes los producen. Permiten al estudiantado 

comprender los cambios que se dieron en el territorio de un Estado‐nación, como producto de 

procesos históricos, facilitando la generación de narrativas históricas que contribuyen al 

desarrollo del conocimiento territorial (Parellada, 2017). 

Desde un punto de vista pedagógico, la cartografía y los mapas históricos en particular, cobran 

gran utilidad en la enseñanza de la historia por la variedad de temas que se pueden abordar 
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debido a su capacidad de representar gráficamente cualquier fenómeno que pueda ser 

localizado (González y Bernedo, 2013). De este modo, los mapas se convierten en fuentes 

históricas determinantes para la comprensión, análisis, interpretación y representación de 

procesos y fenómenos del pasado, constituyéndose además en un valioso medio para la didáctica 

de la historia (Gómez et al., 2019; González y Bernedo, 2013; Navarro, 2013; Parellada, 

2017). También, contribuyen a facilitar la explicación de los docentes sobre un determinado tema 

y le permiten al estudiantado comprender el funcionamiento espacial de las sociedades, 

haciéndole posible el acceso a realidades complejas y el desarrollo de una perspectiva histórica 

(Navarro, 2013; Ortiz, 2020; Parellada, 2017). 

Para optimizar el uso de mapas en la escuela, los docentes deben dotar al alumnado de las 

habilidades y destrezas cartográficas para poder trabajar con ellos (Amorós, 2017). Tal como 

sostiene Navarro (2013) no existe un método convencional para leer un mapa, por lo cual es 

necesario entrenar a los estudiantes en el uso de diversas estrategias. Por lo anterior, es necesario 

introducir los mapas en las edades más tempranas, y de manera sencilla, para que los estudiantes 

se familiaricen con ellos. Para estos fines es necesario partir de espacios conocidos y cercanos 

para ellos. Asimismo, se les debe enseñar el lenguaje cartográfico para que sepan leer, 

interpretar y confeccionar mapas (Amorós, 2017; Trepat, 2000). 

Por parte del docente, el mapa no puede utilizarse sin un manejo adecuado, ni como un simple 

instrumento que acompaña un relato histórico. Requiere de una correcta lectura y conducción 

durante el desarrollo de la clase (Corales, 2013; Delgado, 2002). De este modo, su uso depende 

en gran medida del nivel de conocimiento y dominio sobre las funciones del mapa que tenga el 

docente, de las acciones y operaciones puestas en práctica para codificar y decodificar el mapa 

histórico que se trabaja, las experiencias de los estudiantes en el trabajo de mapas y la 

pertinencia de éstos con respecto al objeto, fenómeno o proceso histórico a desarrollar (Delgado, 

2002; Gómez et al., 2019). 

Finalmente, es importante sostener que el espacio representado por el mapa constituye una 

imagen cargada de intencionalidad y no es una realidad objetiva, sino que constituye una 

interpretación de ésta que se ve condicionada por factores culturales, ideológicos y sociales de 

la persona que lo elabora (Amorós, 2017; Lois, 2009; Núñez et al., 2017). De esta manera, los 

mapas no son ingenuos e independientes de los contextos políticos y sociales en los que son 

producidos (Parellada, 2017). Es más, pueden ser asumidos como mecanismos de control de un 

territorio pues buscan producir y legitimar una determinada perspectiva del espacio geográfico 

dejando de lado otras significaciones territoriales y configurando un relato aceptado socialmente. 

3. Metodología 

3.1. Objetivos 

La finalidad de esta investigación es analizar el uso de mapas históricos, por parte del 

profesorado de HGCS, para enseñar la ocupación de la Araucanía. Se levantan tres objetivos 

específicos de investigación:  

1. Conocer las representaciones sobre mapas históricos que tiene el profesorado de HGCS 

que enseña la ocupación de la Araucanía.  
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2. Determinar el uso de los mapas históricos que realizan los docentes de HGCS que 

enseñan la ocupación de la Araucanía. 

3. Establecer las dificultades que presenta la utilización de mapas históricos para los 

docentes de HGCS que enseñan la ocupación de la Araucanía. 

3.2. Método 

Este estudio se enmarca en una metodología de carácter cualitativa. Esta construye un tipo de 

conocimiento que permite captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad 

sociocultural, además de alcanzar una mejor comprensión del contexto en el que ocurre el 

acontecimiento y las circunstancias en los que se desarrolla el comportamiento humano (Berger y 

Luckmann, 1986; Flick, 2014). La investigación presenta alcances descriptivos densos, ya que 

pretende valorar la exhaustividad de la realidad percibida por los profesores, permitiendo 

“presentar el fenómeno en toda la riqueza de sus detalles e implicaciones, abarcando sus 

relaciones contextuales y sus diferentes niveles de significado” (Gibaja, 2005, p. 21). El diseño 

de investigación se situará desde el estudio de caso de naturaleza instrumental, debido que se 

caracteriza por abordar experiencias singulares con sentido, lo que permite responder a una 

inquietud, pregunta o problemática que excede la experiencia en cuestión, donde el caso en sí 

es un instrumento para comprender el problema (Stake, 1998). 

Para la primera muestra, a través de un muestreo aleatorio simple se escogieron treinta 

profesores, diecisiete mujeres (57%) y trece hombres (43%). Todos ellos imparten clases en el 

primer nivel de secundaria, en once establecimientos municipales (37%) y diecinueve particulares 

subvencionados (63%) respectivamente. Estos se financian principalmente a través del subsidio 

que les entrega el Estado, más aportes de los municipios en el primer caso y aportes de las 

familias en el segundo. Se logró contar con profesores noveles y expertos que trabajan en 

grandes núcleos urbanos y en pequeñas o medianas localidades. Un 40% de los docentes tiene 

entre 1 y 5 años de experiencia laboral, un 50% entre 6 y 10 años y un 10% más de 20 años 

de trabajo en aula.   

La segunda muestra la constituye los mapas facilitados por los docentes con los cuales enseñan el 

contenido de la ocupación de la Araucanía.  

3.3. Instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron las entrevistas y el análisis de los mapas 

utilizados por los docentes en la enseñanza de la ocupación de la Araucanía. En relación con el 

material, este fue proporcionado por los profesores en su formato original, lo cual permitió un 

análisis más fidedigno del mismo. Se consideraron como elementos de análisis: la fuente de donde 

el docente obtuvo el mapa, su temática, la calidad gráfica de éste y su uso por parte del 

profesorado. Se optó por realizar entrevistas semiestructuradas pues éstas ofrecen un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. En ambas técnicas, el foco se orientó a 

que los docentes pudiesen señalar, comentar y mostrar mapas, estrategias, conocimientos y 

habilidades que consideraban al momento de enseñar la ocupación de la Araucanía utilizando 
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material cartográfico. La entrevista fue previamente validada por un grupo de investigadores 

universitarios realizándose además una prueba piloto.  

3.4. Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos, obtenidos de las entrevistas y la revisión del material docente, se 

realizó, de manera manual, una síntesis y agrupamiento de la información en categorías y 

subcategorías para hacerla más manejable. Miles y Huberman (1994) plantean que el 

investigador necesita ver una serie reducida de datos para poder reflexionar sobre su 

significado. Se realizó esta reducción considerando los objetivos de la investigación, levantándose 

tres categorías de análisis asociadas a las representaciones de los profesores sobre la utilización 

de mapas históricos, el uso de éstos en el aula y las dificultades que experimentan los docentes 

al momento de utilizarlos. De éstas, se desprendieron subcategorías considerándose para su 

construcción los elementos que más trascendían de las entrevistas realizadas y la revisión del 

material proporcionado por los docentes. La tabla 1 presenta las categorías y subcategorías que 

se desprenden de los datos obtenidos. 

Tabla 1 
Categorías y subcategorías  
Categorías Subcategorías 

Representaciones de los profesores 

 

 

Uso de mapas históricos  

 

Dificultades en el trabajo con mapas históricos  

Representación gráfica de la ocupación 

Desarrollo de habilidades cognitivas 

Desarrollo de habilidades geográficas  

Controversia en el aula  

Trabajo en aula  

Enseñanza y aprendizaje de la historia 

Escasas habilidades de los estudiantes 

Calidad de la cartografía  

Escasez de mapas temáticos  

Desarrollo pensamiento geográfico  

Fuente: elaboración propia. 

Para la presentación de los resultados se escogieron ejemplos obtenidos de la transcripción de 

las entrevistas y presentes en el material pedagógico de los docentes. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Representaciones de los profesores 

La primera subcategoría evidencia que los profesores consideran los mapas como un recurso que 

les permite situar temporal y especialmente, como también representar gráficamente la 

ocupación de la Araucanía. Esto es señalado por un entrevistado:  
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[EP06] Considero que los mapas históricos nos permitan situarnos tanto en el espacio 
geográfico como en el contexto temporal en el que ocurren los hechos. 
Particularmente, por las características del proceso de ocupación, resulta muy 
importante la utilización de mapas, para representar la ubicación de los distintos 
pueblos de mundo Mapuche, el Wallmapu, ngulumapu y puelmapu, como también la 
representación del avance del Estado chileno. 

Asimismo, los mapas permiten que los estudiantes reconozcan las características geográficas del 

territorio de la Araucanía y como este fue transformándose durante la ocupación, tal como como 

señala uno de los entrevistados: 

[EP07] A través de su uso es posible situar, analizar, comprender y evaluar las 
diversas transformaciones político-administrativas del territorio a lo largo de un 
proceso tan multidimensional y espacial como lo es la ocupación de la Araucanía. 

En la segunda subcategoría se menciona que los docentes consideran los mapas como un recurso 

que permite desarrollar habilidades cognitivas en sus estudiantes, entre las que se encuentra el 

comprender, explicar, comparar, interpretar, analizar, argumentar, deducir y reflexionar. Esta 

evidencia se visualiza en las siguientes intervenciones: 

[EP07] Son un recurso valioso para comparar y reflexionar en torno a las 
transformaciones geográficas que se han dado. 
 
[EP09] Son importantes, pues mediante la evidencia empírica los estudiantes logran 
deducir lo ocurrido al pueblo mapuche y hacia donde fueron empujados o 
relocalizados. 
 
[EP018] Fomentan la comprensión del estudiante y mejoran la explicación de este 
frente a un proceso o hito histórico complejo. 
 
[EP011] Además, conlleva la posibilidad de interpretación y análisis al constituirse 
como fuentes de información primarias. 

La tercera subcategoría evidencia que los docentes consideran que los mapas son un recurso que 

les ayuda a desarrollar habilidades propias de la disciplina geográfica en sus estudiantes. Esta 

creencia se enfoca en que éstos representen el espacio donde se sitúa el proceso estudiado, sean 

capaces de interpretar y analizar información geográfica junto con desarrollar la orientación y 

localización espacial. Esto se expresa en las siguientes intervenciones: 

[EP011] El uso de mapas es clave para desarrollar la representación espacial. Se 
constituyen como herramienta cotidiana para trabajar habilidades específicas de la 
asignatura. Por sobre todo es fundamental al momento de formar las 
representaciones mentales del espacio geográfico en estudiantes indistintamente su 
nivel educacional. 
 
[EP016] También permite promover habilidades de interpretar y análisis de 
información, y fomentar una vinculación entre la ciencia histórica y la geográfica, y 
no verlas como disciplinas alejadas. 
 
[EP027] El uso de los mapas es valioso para la ubicación geográfica de los 
contenidos, permite que los estudiantes activen conocimientos previos, identifiquen y 
conozcan los lugares donde ocurren distintos hechos históricos. 
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Finalmente, la última subcategoría muestra que los mapas generan controversia. En ella se 

muestra que este recurso permite ampliar la visión tradicional que poseen del proceso, 

cuestionarse sobre lo que observan y desarrollar su propia perspectiva de lo revisado en la clase. 

Despierta en los estudiantes asombro, cuestionamiento, empatía e interés lo que lleva a que estos 

participen de las clases y se genere una discusión a partir de las diferentes visiones que se tiene 

sobre la ocupación de la Araucanía. Este aspecto se reitera en declaraciones como las siguientes: 

[EP08] Los mapas ayudan bastante. Cuando los jóvenes entienden lo que estos 
muestran, se genera mucha discusión, ya que se enfrentan quienes tienen una visión 
dura frente al pueblo mapuche y les cuesta aceptar lo que muestra el mapa y quienes 
tienen una mirada favorable hacia éste. 
 
[EP021] Siempre ayudan los mapas, pues existen muchos sesgos históricos respecto 
del conflicto actual, y el mapa ayuda a derribar mitos y generar discusión. 
 
[EP022] Viendo el mapa cuestionan los cambios, y además les genera asombro los 
cambios territoriales, más aún porque es algo que ocurre en nuestra región, algunos 
llegan a empatizar. 

A partir de las evidencias entregadas, este estudio constata que los profesores de HGCS utilizan 

mapas en sus clases, considerándolos un recurso valioso para enseñar la ocupación de la 

Araucanía. Éstos les permiten representar gráficamente este proceso histórico y que sus 

estudiantes comprendan las transformaciones espaciales (ver Figura 1). 

Figura 1. Mapa que representa el territorio de la Araucanía en dos momentos históricos. Fuente: González y 
Bernedo (2013). 

Lo anterior es consistente con lo planteado por Amorós (2017), Delgado (2002) y González y 

Bernedo (2013), quienes consideran, desde un punto de vista pedagógico, que los mapas 

históricos cobran gran utilidad por la variedad de temas que se pueden abordar debido a su 

capacidad de representar gráficamente cualquier fenómeno que pueda ser localizado. Estos 

brindan al estudiante una visión más clara sobre los diferentes temas, mostrándoles el espacio 
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donde se llevaron a cabo los fenómenos históricos y permitiéndoles recrear una imagen que les 

traslade a través del tiempo (Delgado, 2002). Además, los profesores consideran los mapas 

como un recurso que contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas. Esto se encuentra en 

directa sintonía con lo propuesto por Gómez, Recio y Valdés (2019), González y Bernedo (2013), 

Navarro (2013) y Parellada (2017) quienes consideran que su uso es determinante para la 

comprensión, análisis, interpretación y representación de procesos del pasado.  

A su vez resulta interesante visualizar como los mapas permiten desarrollar habilidades propias 

de la disciplina geográfica. Existe una directa relación entre lo expresado por los docentes 

participantes de esta investigación y lo declarado en los programas de estudios para la 

asignatura (MINEDUC, 2016). Los profesores buscan que sus estudiantes sean capaces de 

representar el territorio estudiado, manipular cartografía, pensar geográficamente e interpretar 

y analizar información geográfica (ver Figura 2). 

Por otra parte, los docentes consideran los mapas como un recurso que propicia la controversia 

en sus clases. Una investigación de Toledo et al., (2018) evidenció que los profesores utilizan 

diversos recursos para trabajar temas controversiales, donde destaca el uso del texto del 

estudiante, la presentación de imágenes, la revisión de documentos históricos, cuadros estadísticos, 

gráficos, entre otros. Sin embargo, no se considera el mapa como un recurso relevante, lo cual 

abre una interesante área de investigación, para determinar el impacto que este recurso puede 

tener en el trabajo estos temas. 



Mapas históricos y enseñanza de la ocupación de la Araucanía en Chile 

Panta Rei, 2023, 75-95, 86 

 

Figura 2. Mapa que representa fundación de fuertes durante la ocupación de la Araucanía. Fuente: Instituto 
Geográfico Militar (2019). 

Los profesores enfatizan que trabajar la ocupación de Araucanía utilizando mapas, permite 

desarrollar diversas habilidades de nivel superior en sus estudiantes, entre las que se encuentran 

el análisis, la interpretación la capacidad de elaborar conclusiones e inclusive empatizar. Lo 

anterior coincide con las investigaciones de Salinas y Oller, (2017) y Toledo et al., (2015) quienes 

sostienen que abordar temas controversiales en el aula permite el desarrollo de estas 

habilidades. 

4.2. Uso de mapas históricos 

En relación con la primera subcategoría, los docentes señalan la forma en que trabajan los mapas. 

Resalta la proyección de éstos en la pizarra del aula y su trabajo práctico en guías de 

aprendizaje. Los profesores buscan que sus estudiantes observen el territorio, lo identifiquen y 

evidencien sus transformaciones. Lo anterior se manifiesta en las siguientes intervenciones: 

[EP05] A través de guías y clases expositivas dialogadas, se presenta el mapa y se 
explica. 
 
[EP06] Trabajo los mapas a través de la observación e identificación del territorio. 
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La segunda subcategoría evidencia que los docentes utilizan los mapas para apoyar el proceso 

de enseñanza. Por tanto, es un recurso que les permite contextualizar y explicar el proceso, 

obtener conclusiones, trabajar la toponimia del lugar, realizar comparaciones, trabajar de forma 

práctica la cartografía, y desde allí realizar un análisis de sus cambios. Esto se expresa en las 

siguientes intervenciones: 

[EP05] Primero durante la clase expositiva participativa, con la intención de ir 
explicando el proceso y que los estudiantes puedan ir sacando conclusiones. 
 
[EP016] Trabajo toponimia, explicación de lugares, análisis en el mapa de los 
cambios y transformaciones en el territorio. 
 
[EP015] Por ejemplo, utilizó al principio diversos mapas para contextualizar 
espacialmente el fenómeno (límites de Chile hacia 1862, territorios bajo autonomía 
del pueblo mapuche, zonas efectivamente ocupadas por el Estado). Luego me apoyo 
nuevamente en mapas para ilustrar el avance de la ocupación militar y resistencia de 
las comunidades indígenas (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa que representa avance de las fuerzas militares sobre la Araucanía. Fuente: https://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/articulos/art-178.html 

Los docentes utilizan los mapas para contextualizar contenidos y para que sus estudiantes 

comprendan que todo proceso histórico se desarrolla dentro de un espacio. Este hallazgo es 

interesante, ya que coincide con lo propuesto por Amorós (2017), quién sostiene que los 
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acontecimientos históricos no son comprensibles sin situarlos y localizarlos en el espacio. En este 

sentido, los mapas son un instrumento didáctico indispensable en la conceptualización espacial, 

puesto que constituyen un sistema gráfico simbólico que simula el espacio real. A su vez, Navarro 

(2013), Ortiz (2020) y Parellada (2017) enfatizan como éstos le permiten al estudiantado 

comprender el funcionamiento espacial de las sociedades, haciéndole posible el acceso a 

realidades complejas y el desarrollo de una perspectiva histórica. 

Debido a la importancia que tienen los mapas para el trabajo docente se requiere potenciar su 

uso en aula. Amorós (2017) y Trepat (2000), plantean la necesidad de enseñar el lenguaje 

cartográfico para que los estudiantes puedan leer e interpretar mapas. Asimismo, trabajar 

conceptos cartográficos de manera gradual y sistemática, atendiendo las necesidades de los 

estudiantes en función de sus capacidades metacognitivas y de aprendizaje (Ortiz, 2020). 

Llama la atención, que los mapas no hagan alusiones a la comprensión mapuche del espacio. Lo 

anterior da cuenta del predominio de una mirada pedagógica, sobre la ocupación de Araucanía, 

occidental, chilenizada y centralista que no se interesa por la representación que el mundo 

mapuche tiene sobre su territorio y la ocupación de éste por parte de agentes estatales y 

particulares. Lo anterior, ratifica los planteamientos de Parellada (2017), quien sostiene que los 

mapas visualizan y ocultan procesos según los intereses y los conocimientos de quienes los 

encargan y producen.  

Asimismo, los resultados muestran una cartografía cuyo contenido es esencialmente político-

administrativo lo que evidencia una limitada representación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas del territorio. Lo anterior, es coincidente con un estudio de González-Marilicán et al., 

(2022) el cual afirma, luego de haber revisado textos escolares, que al abordar la ocupación de 

la Araucanía el medio ambiente es tratado desde una mirada antropocéntrica, que no considera 

la relación medioambiental biocéntrica que suele caracterizar a los pueblos indígenas. 

4.3. Dificultades en el trabajo con mapas históricos 

En la primera subcategoría, los docentes reportan que una de las dificultades que enfrentan es 

el escaso desarrollo de habilidades cognitivas y geográficas que poseen los estudiantes. Esto 

implica que les sea complejo aplicar, localizar, discernir, analizar e interpretar los mapas y que 

se deba reforzar estas habilidades en la explicación para evitar errores. Lo anterior se manifiesta 

en las siguientes declaraciones: 

[EP06] Que hay que entregar una buena explicación de estos, sino los estudiantes 
pueden confundirse en el análisis que desarrollan. 
 
[EP016] Una de las grandes dificultades de implementar mapas, es el nivel de análisis 
que implica la interpretación comunicativa de cada uno de ellos. 
 
[EP018] Desconocimiento geográfico por parte de los estudiantes. 

En la segunda subcategoría, se reportan dificultades en la calidad gráfica de los mapas. Esto se 

relaciona con la baja calidad en la impresión y de la misma imagen, dificultades para presentar 

los mapas en colores, en las guías de aprendizaje y la alta dependencia a la tecnología para 

poder proyectarlos en la clase. Este aspecto se reitera en declaraciones como las siguientes: 
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[EP021] En general, la legibilidad y calidad gráfica de los mapas es baja. 
 
[EP010] La multicopia no permite entregar mapas a colores, hay que mostrar el 
original en pantalla para que puedan identificar. 
 
[EP014] Dependemos de la tecnología para proyectar o del internet que también 
falla. 

La tercera subcategoría evidencia la escasa variedad cartográfica sobre la temática, la que 

además se encuentra desactualizada lo cual dificulta su trabajo. Esto se evidencia en las siguientes 

intervenciones: 

[EP06] La escasez de mapas que se encuentran disponibles para esta temática en 
específico. 
 
[EP028] Muchos de estos mapas no están actualizados con las nuevas regiones 
incorporadas en Chile. Esto debe aclararse inmediatamente para no generar 
confusión geográfica en los estudiantes. 

La última subcategoría se relaciona con el escaso desarrollo del pensamiento geográfico por 

parte de los estudiantes. Desde la percepción de los profesores, su presencia es insuficiente en el 

currículo nacional, o ellos mismos reconocen que no existe un trabajo constante de éste en sus 

clases. Esto se expresa en las siguientes intervenciones: 

[EP06] Existe una baja cultura en relación con el desarrollo del pensamiento 
geográfico. Esto probablemente deba su motivo al bajo énfasis del área en el 
currículo nacional. 
 
[EP029] Hay escasa formación y desarrollo del pensamiento geográfico de los 
estudiantes. 

Los docentes presentan diversas dificultades en el trabajo con mapas, lo cual hace más complejo 

su trabajo en aula e impacta en la comprensión del contenido por parte de los estudiantes. Una 

de las dificultades que reportan los docentes participantes de este estudio, es la forma en cómo 

se presenta la cartografía. Esto se relaciona con la calidad de la imagen, la cual es esencial para 

que los estudiantes comprendan el proceso (ver Figura 4).  Esto se vuelve complejo, ya que éstos 

no poseen las habilidades para interpretar los mapas históricos. Los profesores son conscientes 

de esta complejidad, por tanto, consideran relevante proyectarlos en clase, lo cual muchas veces 

los hace dependiente de la tecnología que no siempre funciona. Asimismo, consideran necesario 

que sus estudiantes puedan manipular los mapas, lo cual implica pintar, analizar, interpretar y 

extraer conclusiones, lo que también se ve obstaculizado por la calidad que estos presentan. 
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Figura 4. Plano de Arauco y Valdivia con la designación de la antigua y nueva línea de frontera, 1870. Fuente: 
https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-99609.html 

Otro factor que se evidencia es la escasa cartografía existente sobre la temática. Esto se 

complejiza ya que además estos se encuentran desactualizados, lo que hace más difícil el trabajo 

del docente. Delgado (2002) y Gómez et al., (2019) plantean que los mapas seleccionados 

deben ser pertinentes al fenómeno o proceso histórico a estudiar, lo cual lleva muchas veces a 

escoger cartografía que es muy compleja de explicar en el aula lo cual plantea una doble 

dificultad. 

Finalmente, los profesores ven como una dificultad el escaso desarrollo de pensamiento 

geográfico en sus estudiantes. Desde su perspectiva, esto se relaciona con la baja presencia en 

el currículo nacional. La literatura existente plantea que el uso de mapas es clave en la escuela, 

ya que estos contribuyen a formar el pensamiento geográfico (Araya y Cavalcanti, 2018). Esto 

se relaciona con lo propuesto por Amorós, (2017) y Trepat, (2000) quienes enfatizan que los 
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mapas deben ser trabajados en las edades más tempranas. A su vez, refuerzan tal idea al 

plantear que es necesario partir de espacios conocidos y cercanos para así generar empatía en 

los estudiantes. 

5. Reflexiones finales 

El estudio realizado reveló que el profesorado identifica distintas ventajas educativas y desafíos 

en el uso del mapa para la enseñanza de la ocupación de la Araucanía. Entre las primeras se 

encuentra la creencia de que el mapa es una excelente herramienta para la representación 

gráfica de los procesos históricos trabajados en aula como también para que los estudiantes 

comprendan las transformaciones espaciales y desarrollen habilidades. Asimismo, se considera a 

la cartografía histórica como un recurso valioso que contribuye al desarrollo de la controversia 

en el aula generando debate y discusión. Sin embargo, la evidencia también sugiere que se 

requiere potenciar el trabajo con mapas en el aula desde los primeros años de escolaridad y, 

sobre todo, desarrollar en los estudiantes un lenguaje cartográfico que les permita leer e 

interpretar mapas como también representar realidades espaciales históricas, propias y ajenas. 

Asimismo, se requiere avanzar en la elaboración de nueva cartografía sobre la ocupación de la 

Araucanía que permita a los docentes potenciar el trabajo en aula. 

Por otra parte, los resultados de este estudio evidencian la necesidad de entregar mayores 

herramientas al profesorado para que éste pueda trabajar mapas históricos en aula y 

aprovechar al máximo las potencialidades que este tipo de recursos entrega. Por lo anterior, se 

requiere posicionar con más fuerza la cartografía escolar en los currículos de formación de 

profesores de Historia y Geografía y formar a los futuros docentes en su tratamiento didáctico. 

En este sentido, las didácticas de la historia, geografía y ciencias sociales adquieren una 

significativa importancia de acuerdo con la necesidad detectada. Si bien el uso de mapas y la 

enseñanza de conceptos cartográficos han sido parte de los programas escolares de enseñanza 

primaria durante mucho tiempo, no se visualiza una correspondencia con las competencias 

disciplinares de docentes que egresan desde las escuelas de Pedagogía. 

Finalmente, desde una perspectiva más amplia, los resultados alcanzados en esta investigación 

no solo ayudan a comprender el abordaje de la ocupación de la Araucanía, en Chile, sino que 

también permiten pavimentar el camino hacia una comprensión más acabada de los desafíos 

educativos existentes en espacios similares a la Araucanía, donde la historia sigue viva y 

recordando las diferencias culturales e identitarias de los seres humanos. En efecto, los mapas 

históricos no solo pueden ser considerados dispositivos de dominación, sino que también palancas 

para el reencuentro, pues su misma constitución sesgada o subjetiva puede servir para que los 

estudiantes hallen puntos en común entre las distintas interpretaciones. En este sentido, el caso de 

la Araucanía puede ser visto como un ejemplo de la compleja relación interétnica e intercultural 

que hoy distingue a numerosos lugares del mundo, y de los esfuerzos que se pueden hacer para 

lograr el entendimiento y la paz social. 
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