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II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, 
perspectivas y retos. Santa Rosa (La Pampa) Argentina – 20 a 24 de septiembre de 2016.
http://congresopueblosindigenas.net/
II Congreso Internacional de Antropología AIBR. Barcelona, seis de septiembre de 2016. 
http://www.aibr.com.
Cuarto Congreso "CEAD; Contemporary Ethnographies across disciplines" 
(Etnografías contemporáneas a través de las disciplinas). Universidad de Cape Town, Sudáfrica,
 entre el 15 y el 18 de Noviembre de 2016. http://cead.org.nz/site/ethnography_conference/ 

CONVOCATORIAS

Promover el intercambio académico entre culturas distintas, favoreciendo la comprensión de diferentes formas de 
construcción de conocimientos, es el contexto en que se asienta la visita que la investigadora del Centro de 
Estudios Interculturales e Indígenas y académica UC María Lara Millapan efectúa a la Universidad de Auckland y al 
Centro de investigación maorí James Henare . La estadía se extenderá entre marzo y abril de 2016. El viaje se 
propone como una forma de contrastar las experiencias de las culturas maorí y mapuche, como pueblos que 
preservan su historia y lengua a la vez que interactúan en una sociedad diversa. Un objetivo fundamental es 
comprender las metodologías de investigación que incorporan formas propias del pueblo maorí en la educación 
superior y que aporten a la sistematización de las formas mapuche propias de investigación.  

La experiencia de este intercambio aportará directamente a las necesidades y a la realidad que caracterizan  la 
labor del Campus Villarrica UC y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que apuntan hacia el 
reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística subyacente a la sociedad chilena, aportando en las esferas del 
quehacer educativo.

Investigadora María Lara Millapan realiza pasantía en 
Universidad de Auckland

Investigadores CIIR participan en el lanzamiento de 
publicación sobre etno-ornitología
La Revista Chilena de Ornitología publicará en mayo un especial sobre etno-ornitología, el cual cuenta con el 
apoyo del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.  Como coordinador de este número especial se 
encuentra Tomás Ibarra, investigador de la línea de Desarrollo y Medio Ambiente del Centro.  La etno–ornitología 
estudia las relaciones entre las aves y los seres humanos. Estas interacciones se expresan en distintas dimensiones 
socioculturales como el lenguaje, el mito, la ontología y el sentido de lugar de comunidades humanas rurales y 
urbanas, generando relaciones cotidianas, recíprocas y duraderas, entre las aves y la gente. Las aves también se 
asocian a prácticas sociales como la medicina, la ciencia, la alimentación, las costumbres, el arte y los rituales 
propios de aquellas zonas donde ellas cohabitan con los humanos. 



Facebook: interculturalindigena
Twitter: @centro_iciis

Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas 
modi�ca su sigla institucional

Completando nuestro tercer año de trabajo como 
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, ha 
surgido la necesidad de generar un cambio en la políti-
ca comunicacional del organismo, modi�cando su 
nombre y sigla. De ahora en adelante, su nombre en 
inglés será Center for Intercultural and Indigenous 
Research, cuya abreviatura es CIIR.

Las razones para concebir un cambio de nombre y sigla
obedecen a que el proceso de posicionamiento públi-
co de una entidad y su necesaria abreviatura requieren
evitar en la mayor medida posible asociaciones confun-
dentes que puedan entorpecer las acciones comunica-
tivas que se emprendan. En este sentido, para nadie es
desconocido que en los meses recientes los con�ictos
geopolíticos a nivel mundial, los cuales han tenido una
amplia vinculación con el Estado Islámico –el cual 
utilizó hasta hace muy poco tiempo la sigla ISIS como 
acrónimo identitario-, suponen una probable fuente de 
inconvenientes para la política comunicacional de 
nuestro Centro. Hablamos de hechos que han impacta-
do profundamente la percepción de la opinión pública
mundial. Asimismo, varios de los investigadores extran-
jeros que colaboran permanentemente con nosotros 
también nos han sugerido revisar la idoneidad del 
acrónimo institucional en vista de la situación descrita.

Hace un par de meses se inició el proceso de revisión 
del nombre del Centro, buscando alguno que permi-
tiera redireccionar la política comunicacion al del 
Centro pero sin extraviar la identidad institucional 
adquirida y ya largamente asentada. El nombre Center 
for Intercultural and Indigenous Research y el término 
CIIR fueron los seleccionados. Posteriormente, se elevó 
la solicitud de cambio de nombre a Conicyt, la cual fue 
aprobada recientemente. 

Como última acción pendiente, durante las siguientes 
semanas nos abocaremos a renovar todos los instru-
mentos comunicacionales con que cuenta el Centro, 
desde la folletería informativa hasta la dirección web de
nuestro portal en Internet.
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La situación de la Araucanía ha generado un amplio debate. Sin embargo, muy poco se conoce sobre las 
percepciones sociales de quienes residen en la zona. Para abordar esta situación, los investigadores de la 
UDP  y asociados a la línea de Políticas Públicas del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Maite de 
Cea y Claudio Fuentes, aplicaron una encuesta representativa del 61,5% de la población de la región y del 
67,8% de la población indígena de allá. Se entrevistó a 708 personas mayores de 18 años en una muestra 
probabilística. 

Las preocupaciones en la región
No es el con�icto sino los temas cotidianos como la falta de trabajo y la salud lo que preocupa a la población 
transversalmente. En cambio, la delincuencia y el con�icto asociado a las demandas mapuche frente al 
Estado son signi�cativamente más relevantes para la población no indígena, tanto en zonas urbanas como 
rurales.

En forma esperable, el nivel de compromiso con las demandas de los pueblos indígenas es muy bajo entre 
quienes son residentes no indígenas de la región. Lo interesante de observar es que quienes se autoidenti�-
can como indígenas están divididos: un 35% se muestra bastante/muy comprometido, mientras un 50% se 
muestra nada/algo comprometido con esas demandas.

Actores y legitimidad de la violencia
La investigación no sustenta la visión estereotipada de indígenas apoyando exclusivamente al movimiento 
indígena y los no indígenas a los gremios empresariales. La mitad de la muestra no indígena apoya el movi-
miento de agricultores, camioneros, estudiantes y grupos ambientalistas. Pero en el caso de los indígenas 
también se dan apoyos signi�cativos al movimiento de los camioneros (44%) y de los agricultores 
(60%)—en este último caso de indígenas de sectores rurales principalmente. La diferencia más clara y espe-
rable se produce respecto del apoyo a movimientos de los pueblos originarios, que recibe mucho menor 
apoyo de los indígenas.

Divididos en las soluciones
Las divisiones principales en la Araucanía se observan a la hora de pensar en las soluciones. Entre los indíge-
nas, sobre el 75% apoya la idea de crear institucionalidad especí�ca como un ministerio. Entre los no indíge-
nas el apoyo a esas mismas medidas baja a un 54% como promedio. Pero cuando se trata de medidas que 
afectan concretamente a los pueblos originarios, emergen las diferencias. Entre los indígenas se apoya fuer-
temente que existan asientos reservados para indígenas en el Congreso (77%), la administración autónoma 
de sus territorios (60%) y que sus territorios les sean devueltos (69%). Entre los no indígenas el apoyo a tales 
medidas es signi�cativamente menor (45%, 35% y 36% respectivamente).  La región se divide al momento 
de buscar soluciones.

Artículo y encuesta completa en ciir.cl.

Investigadores del Centro de Estudios Interculturales
e Indígenas publican resultados encuesta de opinión en 
la Araucanía
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IV Congreso latinoamericano de Antropología. Se realizará del 7 al 10 de octubre de 2015 en Ciudad de México. 
El sitio web de la convocatoria es  http://www.ala.iia.unam.mx

AGENDA
Seminario Internacional “Identidades e Identi�cación Étnica en América Latina”
9 de mayo de 2016, Centro MIDE UC. 9:00-13:00 horas.
II Congreso Latinoamericano de Ecología Política 
8-11 de noviembre de 2016, San Pedro de Atacama. 

Se inicia segunda etapa del proyecto Diálogos del 
Reconocimiento  

Contando con más de 50.000 visitantes durante casi un año de itinerancia en tres salas del país, el proyecto 
Diálogos del Reconocimiento inicia una segunda etapa de desarrollo. Una exposición que en su concepción se 
planteó abordar a través de la construcción de once obras de arte contemporáneo que suscitaran re�exiones 
antropológicas, sociológicas e históricas, el reconocimiento fallido de la identidad multicultural de Chile. Fue una 
iniciativa inédita en que el Arte y las Ciencias Sociales cruzaron sus esfuerzos para generar un lugar de creación y 
re�exión en torno a las relaciones interculturales. 

Durante 2015, la exposición Diálogos se presentó con excelente recepción por parte del público y los medios de 
comunicación en el MAC de la Universidad Austral de Valdivia, en el Centro Cultural La Moneda, �nalizando su 
periplo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Temuco.

Actualmente, ya ha comenzado a desarrollarse la segunda etapa de este proyecto, esta vez incorporando a las 
comunidades en la gestación de las obras. Se contempla que a lo largo de doce meses, duplas integradas por 
antropólogos y artistas realicen una labor de investigación y re�exión en y junto a las comunidades indígenas a 
partir de lo cual se generen obras visuales que aludan a cómo se comprende y valida el reconocimiento 
intercultural en los territorios.

Como resultado se espera contar con siete obras, siete textos académicos y la celebración de diversos coloquios 
en los territorios abordados y en otros espacios, donde se aborden las implicancias de este proceso 
mancomunado de re�exión y obtención de conocimiento.


