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Introducción 

En este trabajo nos proponemos conectar las trayectorias políticas de dos mujeres 

mapuche de la provincia de Río Negro en los últimos cuarenta años, mujeres que 

además están vinculadas en términos de parentesco.  

Dña. Lucerinta Cañumil fue lonko de la comunidad Cañumil y autoridad originaria de la 

Coordinadora del Parlamento Mapuche- Tehuelche de Río Negro donde, junto a los 

lonko José Collueque y Faqui Prafil, aportó a la organización de las comunidades 

mapuche de la provincia (Frites 2011). También participó del proceso de creación del 

Centro Mapuche en Bariloche junto a Rosa Prafil y Horacio Antillanca. Muy conocida 

por llevar adelante el kamaruco donde asistían familias de las comunidades Prafil, 

Ancalao y Collueque, así como las reconocidas artistas y militantes mapuche Aimé 

Painé y Luisa Calcumil (Rafanelli 2020).  

Cristina Marin, es nieta de Lucerinta Cañumil, referente de Educación Intercultural 

Bilingüe del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro (zona andina) desde 2019 

y luego referente provincial. Ha sido alfabetizadora en las comunidades mapuche de la 

región sur de Río Negro, en el marco del programa “Una oveja para mi hermano” de la 

década de 1980. También fue cronista para Radio Nacional Bariloche donde 

acompañó distintos conflictos territoriales que han afectado a las comunidades 

mapuche de la zona, además de participar de espacios de acompañamiento de 

mujeres víctimas de violencia. Es rutrafe y docente de nivel primario y secundario. 

Nos proponemos abordar entonces algunos interrogantes en el marco de los estudios 

de parentesco y su relación con las militancias, por ejemplo, cuáles son 

comparativamente los estilos de militancia, las consignas de lucha y los espacios 

políticos habitados por Lucerinta Cañumil y Cristina Marin, mujeres mapuche de dos 

generaciones distintas y vinculadas familiarmente. También nos preguntamos cuáles 

son los fundamentos de sus luchas en términos histórico- políticos, pero también 
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filosóficos, en la provincia de Río Negro en los últimos cuarenta años. Además, nos 

interesamos por la influencia de las acciones, las reivindicaciones y el pensamiento 

indígena de generaciones precedentes en los jóvenes que hace cuarenta años se 

iniciaban en la recuperación tanto de la identidad mapuche, como de los territorios 

comunitarios. 

Para el trabajo, realizamos entrevistas a familiares y allegados, así como a referentes 

políticos mapuche que han conocido a Doña Lucerinta y entrevistas personales a 

Cristina, así como la consulta a distintos reservorios documentales para reconstruir las 

trayectorias políticas de ambas, conectándolas y comparándolas en términos 

generacionales, familiares y observando los roles sociales que cada una ejerce/ ha 

ejercido.  

La exposición se ordena siguiendo las biografías personales y trayectorias políticas de 

Doña Lucerinta Cañumil en primer lugar y de Cristina Marin en segundo lugar. Por 

último, proponemos un balance conectando ambas experiencias en función de las 

luchas que cada una ha desarrollado, reconociendo la historicidad de estas luchas y la 

influencia de una en otra -en términos generacionales- a partir de los lazos de 

parentesco que las unen. 

Doña Lucerinta Cañumil 

Lucerinta Cañumil nació en 1925 en Chenqueniyeo en la región sur de la provincia de 

Río Negro (Golluscio 2000), fue hija de Francisco Cañumil, y falleció en el año 2016. 

Fue lonko de su comunidad y también autoridad originaria del Parlamento Mapuche de 

Río Negro donde, junto a los lonko José Collueque y Faqui Prafil, aportó a la 

organización de las comunidades mapuche de la provincia (Frites 2011). Fue una 

importante pillancushe a cuyos camarucos asistían familias de las comunidades Prafil, 

Ancalao y Collueque, así como las reconocidas artistas y militantes mapuche Aimé 

Painé y Luisa Calcumil (Rafanelli 2020).  Muy estimada por su gran conocimiento de la 

lengua mapuche, por cantar el tail (canto sagrado) personal de muchos de sus 

visitantes como ha quedado reflejado en la visita de Adolfo Meli –anciano mapuche 

residente en Colonia Cushamen, provincia de Chubut- registrada en 1985 por Lucía 

Golluscio (2006) y por conocer todos los detalles de la realización del camaruco 

(ceremonia religiosa mapuche) y machitun (ritual de curación).  

Algunos testimonios que recuperamos refieren su participación en 1994, en las 

reuniones por la reforma de la constitución nacional, en el artículo 75 inc. b sobre la 

preexistencia de los pueblos indígenas de la nación argentina y actualmente nos 

encontramos profundizando en la investigación sobre su actuación en dichas 



reuniones. Lo mismo ocurre con su participación en la apertura del Centro Mapuche en 

Bariloche donde nos han referido una importante actividad junto a Rosa Prafil y 

Horacio Antillanca (Cristina Marin, com. Pers. 2022). También es recordada su 

participación como oradora en la apertura del ENM realizado en conjunto con otras 

mujeres mapuche de Río Negro y de su familia, en la ciudad de Bariloche en el año 

1999. Como mencionó una de las integrantes de la comisión organizadora del 

encuentro, esta participación fue muy emotiva e impactante para las asistentes al ENM 

al ser una mujer mapuche dando la bienvenida a todas las mujeres del país. Asimismo, 

fue ella elegida en el marco de las organizaciones de representación mapuche de Río 

Negro. 

Sin dudas, su participación en conflictos socio territoriales, más resonante en medios 

públicos de prensa y difusión, ha sido, por un lado, la atinente a la recuperación de la 

escuela primaria N° 65 de Chacay Huarruca –perteneciente a la comunidad- cuando el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro intentó cerrarla por supuesta 

falta de matrícula. La comunidad Cañumil, por su parte, refería que el calendario 

escolar no favorecía la asistencia escolar debido a que – al proponerse un ciclo 

tradicional de febrero a diciembre- las grandes nevadas y el clima frío de invierno 

llevaban a las familias a desistir de enviar a los y las niños/as a la escuela, 

favoreciendo la deserción. Frente a esto, impulsados por Dña. Lucerinta, la comunidad 

pidió el cambio del ciclo escolar como normalmente hacen las escuelas de montaña 

que funcionan de mayo a septiembre, y a lo cual el ministerio se negaba. Según nos 

fuera relatado por distintas personas, la decisión de la comunidad fue tomar la 

escuela, dar visibilidad al conflicto convocando a medios de prensa y difusión y 

logrando con esto –previa intervención del ministerio de educación de la provincia y de 

las visitas de sus delegados a la escuela- su reapertura bajo la modalidad intercultural 

y bilingüe, resultando la primera escuela rionegrina bajo dicha modalidad, en el año 

2007 (Res. 2247/2006 del Consejo provincial de educación de la provincia de Río 

Negro). Desde el año 2013 la escuela lleva el nombre “Lonko Lucerinta Cañumil” (Res. 

CPERN 3403/13).  

Por otro lado, a inicios de la década de 2010, Dña. Lucerinta participó también de una 

recuperación territorial en el paraje “Puesto Colorado” de la lofche Cañumil, ocupado 

por familias migrantes que habían usurpado el territorio, lugar en el que actualmente 

reside su hija Elba Quiñenao (Pablo Cañumil, 2022). 

Me interesa resaltar el importante rol cumplido por esta autoridad espirituales que, 

tanto a nivel religioso y filosófico, como a nivel político, ha sido referente de su 



comunidad a mediados del siglo XX, en Norpatagonia, ha impulsado, fortalecido y por 

momentos encabezado algunas luchas y procesos organizativos indígenas, de 

acuerdo al pensamiento y a la estrategia política mapuche.   

 

 

 


