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RESUMEN 

Este artículo pone el foco en las expresiones y 
configuraciones de género en las resistencias 
antiextractivistas del Consejo Zonal Xawvn Ko de la 
Confederación Mapuche de Neuquén ante el avance 
hidrocarburífero en la zona renombrada durante la última 
década como “Vaca Muerta”. Parte de sostener que las 
defensas territoriales en esta localización han devenido 
resistencias antiextractivistas íntimamente acompañadas de 
procesos organizativos comunitarios e intercomunitarios 

                                                           
* Doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Antropológicas con 
Orientación Sociocultural por la Universidad Nacional de Río Negro y becaria posdoctoral del CONICET en el Instituto 
Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (UNCo/CONICET). Docente de la Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas de la UNRN y kona del Lof Newen Mapu, Consejo Zonal Xawvn Ko, de la Confederación Mapuche de 
Neuquén. Desde la antropología feminista y los estudios de género, sus líneas de investigación son extractivismo 
petrolero, economías sexoafectivas, movilidades de mujeres, y actualmente se enfoca en resistencias 
antiextractivistas y resurgencias mapuche en Norpatagonia argentina.  
1 Este artículo se produce en el marco del Proyecto Unidades Ejecutoras (IPEHCS/CONICET/UNCO) titulado “La 
(re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” (22920180100046CO). 
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mapuche y que el género en interseccionalidad es una 
dimensión que caracteriza y moviliza esos procesos. 
A partir de un trabajo de campo etnográfico y del quehacer 
antropológico desde adentro, el artículo recupera 
situaciones tanto históricas como contemporáneas. Además, 
rescata experiencias colectivas relativas a las defensas 
territoriales en Xawvn Ko para observar los modos en que se 
expresa el género, qué efectos tiene y cómo interviene en los 
procesos organizativos y de resistencias en contextos de alta 
conflictividad socioambiental.    
 
 
ABSTRACT  
This paper focuses on gender expressions and configurations 
in the anti-extractive resistances of the Consejo Zonal Xawvn 
Ko of the Confederación Mapuche de Neuquén due to the 
advance of the hydrocarbon industry during the last decade 
in the area renamed "Vaca Muerta". It starts by arguing that 
territorial defense in this location hbecome anti-extractivist 
resistance closely accompanied by Mapuche community and 
inter-community organizational processes and that gender in 
intersectionality is a dimension that characterizes and sets 
these processes in motion. 
Based on ongoing ethnographic field work and 
anthropological work from within, the article recovers 
historical and contemporary situations as well as collective 
experiences related to territorial defense in Xawvn Ko, to 
observe how gender is expressed, what effects it has and 
how it affects organizational processes and resistance in 
contexts of high socio-environmental conflict. 
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Introducción 

El extractivismo involucra actividades de extracción intensiva en grandes 
dimensiones de bienes naturales para su comercialización, habitualmente con lógicas 
monoproductivas que requieren de una gran infraestructura energética y de 
transporte (Gudynas, 2009). Es también una categoría descriptiva de un modelo 
económico (Gilberthorpe y Papyrakis, 2015) por lo que va más allá de lo que implican 
estas actividades de extracción en términos concretos. En ello, la noción de “régimen 
extractivista” (Machado Aráoz, 2015) remite a lógicas desarrollistas, civilizatorias y 
antropocéntricas organizadas en torno a una geopolítica que reproduce 
desigualdades históricas de raíz colonial a partir de la no distribución y apropiación de 
los recursos de la naturaleza por parte de capitales extranjeros o de grupos locales de 
poder. 

En efecto, el extractivismo se ha convertido en categoría de denuncia por la 
conflictividad socioambiental que le es inherente. Esto ha producido un “giro 
ecoterritorial” (Svampa, 2019) entendido como la construcción de marcos de acción 
colectiva y como estructuras de significación contestatarias y alternativas, en las que 
emergen y se ponen de manifiesto distintas resistencias sociales, ecologistas, 
indígenas, campesinas, afro y feministas con diversas influencias, narrativas y 
expresiones locales-globales (Escobar, 2014). Ahora, el entrecruce analítico entre 
género y extractivismo que supondría centrarse en los movimientos feministas y/o de 
mujeres (Cabrapan Duarte, 2022) también puede –y debe– ser desplazado para 
comprender otras formas de defensa, como las de los territorios indígenas, que no 
siempre se autodefinen como activistas y menos aún como feministas.  

Sin embargo, sorteando la tendencia que da por sentado que el abordaje del 
género en contextos indígenas supone sine qua non el abordaje de mujeres 
defensoras usualmente referenciadas –más por la academia y  las ONGs que por los 
pueblos originarios en estas geografías– como lideresas, entornos como los del 
Consejo Zonal Xawvn Ko2 contienen experiencias intra e intercomunitarias 
                                                           
2 Se utilizará el grafemario Ragileo del mapuzugun, con excepción de la palabra “mapuche”, en vez de “mapuce”.   
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organizativas y de resistencias al extractivismo entre mujeres y hombres, que dan 
cuenta de la centralidad del género comprendido como relación. Es decir, entendido 
como la construcción sociocultural de la diferencia sexual (Lamas, 1986), como la 
organización social de la sexualidad en un sistema sexo-género (Rubin, [1975] 1986) y 
como las relaciones de poder derivadas de ese sistema (Scott [1986] 2008) que en 
efecto, repercuten en las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres e 
identidades no binarias. Entonces, el género es una dimensión también productora y 
resultante de los regímenes extractivistas en el control social, los cuidados, la división 
del trabajo, las sexualidades, las masculinidades y feminidades, así como de las luchas 
y defensas territoriales (Hofmann y Cabrapan Duarte, 2019; Vela-Almeida et al., 
2020), siempre en interseccionalidad con la clase, raza, etnia y edad, entre otros 
clivajes posibles (Brah y Phoenix, 2004; Dhamoon, 2011).3   

Con estos puntos de partida sobre extractivismo y género, el objetivo es, a 
partir de recuperar distintas aunque interconectadas experiencias históricas y 
contemporáneas relativas a las defensas territoriales comunitarias e 
intercomunitarias del Consejo Zonal Xawvn Ko, analizar los modos en que se expresa 
el género, cómo interviene y qué provoca en los procesos organizativos y de 
resistencias antiextractivistas, en un contexto de alta conflictividad socioambiental 
como lo fue “Loma la Lata” y lo es hoy “Vaca Muerta”.   

En lo que sigue, en el primer apartado etnográfico se recupera la defensa 
territorial del Lof Kaxipayiñ y en base a distintas fuentes se describirá la acción directa 
comunitaria e intercomunitaria llevada a cabo contra el Proyecto Mega hacia finales 
de los años 90, considerándolo como un evento histórico y que se constituye como un 
antecedente de las resistencias antiextractivistas del Consejo Zonal Xawvn Ko, incluso 
previamente a su conformación. A partir de ello, se analizará cómo se expresa el 
género en esas resistencias, observando distintas instancias de las acciones, 

                                                           
3 Cabe anticipar que si bien se sugieren estas intersecciones en los apartados etnográficos, no se las abordará 
analíticamente en esta ocasión.     
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distintos/as actores/as involucrados/as, y cuáles son sus efectos en y para la defensa 
del territorio mapuche.   

En segundo lugar, se desarrollará una breve sección de contextualización de 
la transición hacia otro modelo energético neoextractivista, sus repercusiones en el 
área de la confluencia neuquina y en territorios mapuche de comunidades que se 
reorganizaron como tales ante la emergencia de “Vaca Muerta”. Esto, para dar lugar 
al escenario actual de la defensa del Lof Fvta Xayen y a los fundamentos de su lucha, 
vinculados a la preexistencia en su territorio y a la permanencia de los/as mayores y 
en especial de la abuela Inocencia. A través de la trayectoria de ella pueden 
observarse los múltiples avasallamientos que atravesó y al mismo tiempo cómo estos 
se entramaron –o resistieron− con el cuidado, reproducción y sostenimiento de la vida 
que su historia representa, lo que motiva a las generaciones más jóvenes, hoy a cargo 
del Lof.   

            

El género en la emergencia de las resistencias antiextractivistas  

El Consejo Zonal o Kiñel Mapu Xawvn Ko reúne a las comunidades de la región 
de los ríos Limay, Neuquén y Colorado en la provincia de Neuquén. Se organizó en el 
año 2002 como propuesta del Parlamento o Gvlamtuwvn4 N° XV de la Confederación 
Mapuche de Neuquén5 para coordinar conjuntamente a las comunidades con una 
identidad territorial compartida y atender colectivamente necesidades y afectaciones 
relativas principalmente al avance de la industria hidrocarburífera. No obstante, como 
instancia organizativa basada en una identidad territorial, su trayectoria de lucha es 
previa a su autodeterminación como consejo zonal, en tanto las articulaciones entre 

                                                           
4 Los parlamentos o Gvlamtuwvn reúnen a todas las comunidades de la provincia de Neuquén, representadas por sus 
autoridades e iniciaron en 1970 con la conformación de la Confederación Indígena Neuquina.  
5 La Confederación Mapuche de Neuquén tiene su origen en la Confederación Indígena Neuquina (CIN), creada en 1970. 
Hacia finales de los años 80 se inició un proceso de autocrítica de la CIN, redenominada luego Confederación Mapuche 
de Neuquén, que implicó una reorientación para fortalecer las instituciones políticas, culturales, espirituales, filosóficas 
y educativas del Pueblo Mapuche. 
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las comunidades iniciaron a mediados de los 90, con las acciones directas contra las 
empresas petroleras, tanto estatales como extranjeras. 

Entre esas acciones se destaca, por la visibilidad y magnitud que tomó, la 
resistencia a la instalación del Proyecto Mega6 en el Yacimiento Loma la Lata7 en el 
año 1998, que impuso sobre los territorios comunitarios de Kaxipayiñ y Paynemil el 
gasoducto trasandino ante la concesión de 106 hectáreas de Kaxipayiñ al proyecto por 
parte del gobierno provincial. La defensa comunitaria e intercomunitaria que se 
desplegó y el proceso de consolidación del Consejo Zonal Xawvn Ko dieron cuenta de 
una conflictividad territorial, jurídica, económica y cultural que continúa hasta el 
presente (Cabrapan Duarte y Spivak L´Hoste, en prensa). También se destaca la 
emergencia en estos contextos extractivos de una lucha contra la política de no 
reconocimiento del en ese entonces gobernador Felipe Sapag, quien “indicó ya varias 
veces que ‘dicha comunidad no existe’”.8 

La política indigenista del Movimiento Popular Neuquino desde los años 60 
tuvo un carácter asimilacionista y asistencialista –con determinadas comunidades 
mapuche– como parte de la construcción de identidad de la provincia y de la 
neuquinidad (Briones y Díaz, 1997; Lenton, 2010) y en ello, Kaxipayiñ fue desconocida 
como comunidad mapuche. Las familias que la componen descienden de la familia 
Cherqui, asentada en su territorio actual desde fines del siglo XIX como consecuencia 
del desplazamiento forzado desde el sur de Buenos Aires hacia la cordillera. Al igual 
que otras trayectorias de movilidad forzada, ante la persecución de las campañas 
militares, esta comunidad encontró en el paso a Gulumapu (al oeste del Wajmapu, 
territorio ancestral mapuche) la posibilidad de resguardar la vida a partir de la ayuda 
y protección de las comunidades allí asentadas, con quienes en muchos casos terminó 
emparentada. 

                                                           
6 El Proyecto Mega (1996) en el yacimiento Loma la Lata fue producto de un acuerdo entre YPF (luego privatizada como 
Repsol-YPF) y Petrobras (brasilera) para construir una serie de instalaciones de procesamiento, transporte y separación 
de gas, con la participación de la empresa norteamericana Dow Chemical para operar la planta.  
7 El yacimiento Loma la Lata desde 1977 convirtió a Neuquén en la primera provincia productora de gas consolidando 
a los hidrocarburos como base de la matriz energética nacional (Scandizzo, 2016). 
8 Convocan al gobierno en conflicto por Mega (30 de agosto de 1998) La Mañana del Sur. 
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El posterior retorno a Puelmapu de algunas familias como los Cherqui trajo 
consigo su desacreditación a la hora de exigir los derechos indígenas o el 
reconocimiento territorial, además de la discriminación histórica por la ciudadanía 
chilena de sus mayores (ODHPI, 2010). En efecto, se impidió su registro de personería 
jurídica a nivel provincial (no así nacional, desde 1997 en el RENACI), e inicialmente se 
les negó la posesión de su territorio y de la parte vendida al consorcio empresarial, 
hasta el acuerdo logrado con el gobierno y las empresas.9    

La primera y más destacada medida de fuerza del Lof Kaxipayiñ fue una acción 
directa de bloqueo durante 17 días en 1998 que tuvo la participación de adultos/as, 
ancianos/as, jóvenes y niños/as, así como el apoyo a través de caravanas solidarias 
por parte de organismos de derechos humanos, la iglesia y los movimientos gremiales. 
También se sumaron al acampe comunidades de otros consejos zonales de la 
Confederación Mapuche de Neuquén, como el Pewence: “Al atardecer arribó al lugar 
un micro con representantes de la comunidad Ruca Choroi y se esperaba que esta 
madrugada arribara otro con más familias, que acompañarán a los Kaxipayiñ en su 
resistencia”10, a modo de reciprocidad y apoyo a las comunidades de la confluencia 
que habían participado en la gran recuperación territorial de Pulmarí en 1995. 

La cobertura mediática realizada por los diarios locales y regionales que 
cubrieron las noticias durante los años más álgidos del conflicto generó una 
representación violenta de las resistencias antiextractivistas y otras acciones de 
protesta en la ciudad de Neuquén. Con titulares como “Comunidades mapuche lanzan 
una ofensiva contra el proyecto Mega”11, “Mapuches se niegan a abandonar el 
MEGA”12, “Mapuches atacaron sede de Repsol-YPF”13. Es decir, aparte del 
cuestionamiento de su autenticidad como comunidad mapuche, la ocupación del 

                                                           
9 El gobierno provincial le reconoció a la comunidad 4.600 hectáreas de las 6.000 demandadas en nombre de la familia 
con la exigencia de Kaxipayiñ de ser registrada como comunidad y la empresa Mega S.A. realizó el pago de servidumbre 
y equipamiento. El Proyecto Mega ya tiene luz verde y hoy reanudan los trabajos (2 de septiembre de 1998) La Mañana 
del Sur.  
10 Apoyo a los Kaxipayiñ ante el Mega (24 de agosto de 1998) Río Negro. 
11 Diario Río negro, 21/07/1998. 
12 Diario Río Negro, 23/8/1998. 
13 Diario Río Negro, 3/5/2001. El “ataque” consistió en arrojarle bombitas de petróleo al edificio. 
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predio de la obra del Mega fue interpelada como una “maniobra extorsiva”14 y se 
recibieron sucesivas intimaciones de desalojo por la fuerza de parte de Gendarmería 
y la Policía Federal. Esto tildó a las defensas territoriales y a las acciones derivadas 
como la ocupación del predio, de violentas –así como había sucedido con la gran 
recuperación territorial de Pulmari (Papazzian, 2009) cuando se acusó de rebeldes, 
armados y separatistas a los mapuche (Muzzopapa, 2000)–. En el contexto 
hidrocarburífero en particular, se construyó a ese otro indígena –aunque puesto en 
duda y habitualmente masculinizado– también como obstructor del desarrollo. 

Efectivamente, durante el campamento en el predio del Mega acontecieron 
situaciones de violencia producto de la represión policial, de sus constantes amenazas 
y de la confrontación física desigual para resistir en el lugar. Esa participación en 
escenarios riesgosos y con cierto requerimiento de agilidad y fuerza física para resistir 
fue expresada por quienes estuvieron allí, en ese entonces adultos jóvenes o kona,15 
como una situación de adrenalina y temor que dispuso predominantemente a los 
hombres al enfrentamiento con las fuerzas. Si bien se recuerda como una situación 
límite que trató de evitarse por otras vías de diálogo (como sostenían autoridades 
políticas) poner el cuerpo y prevenir o confrontar la violencia (con piedras, palos, o 
aceite caliente) también tuvo lugar en las acciones directas. En la actualidad, el 
Consejo Zonal Xawvn Ko menciona que esa forma de reivindicación no era habitual en 
las comunidades presentes en la defensa de Kaxipayiñ, porque priorizaban la 
búsqueda de diálogo. Sin embargo, podían aparecer distintos discursos de resistencia 
con referencia a los weycafe16 y sus performance corporales y discursivas, con otras 
trayectorias y apuestas político-estéticas dentro del activismo mapuche (Kropff, 
2020).  

No debemos dejar de comprender estas distinciones en base a los contextos 
políticos en los que se inscribieron las defensas, el estado de avance y aplicación de 

                                                           
14 Palabras del fiscal de Estado Jorge Andión (Diario Río Negro, 26/8/1998).   
15 Significa literalmente guerrero, pero es entendido en este contexto como el rol que da apoyo y acompañamiento a 
las autoridades.    
16 También refiere a guerrero, pero su contexto de emergencia y uso es en Gulumapu. 
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derechos indígenas y/o las situaciones territoriales particulares –de resguardo o 
recuperación-. Con respecto a estas últimas, a pesar de estar amparadas por la 
Constitución Nacional en su Art. 75 inciso 17, despliegan igualmente diferentes grados 
de conflictividad o estigmatización según su localización y sus modalidades de 
ocupación. Éstos son aspectos materiales indispensables para indagar tanto las 
expresiones de género como las relativas a la construcción de masculinidades 
mapuche, que no es propia de las resistencias al extractivismo, pero sí configuradora 
de ellas. En el contexto de este trabajo se entiende la masculinidad como 
inherentemente relacional, es decir, que sólo existe en oposición al constructo de la 
feminidad y como un “lugar en las relaciones de género, en las prácticas a través de 
las cuales los hombres y las mujeres ocupan ese espacio en el género, y en los efectos 
de dichas prácticas, en la experiencia corporal, la personalidad y la cultura” (Connel 
[1995] 2003: 109).  

En contraposición a la habitual lectura exclusivamente feminizada de las 
defensas de la naturaleza (Cabrapan Duarte, s/f: en prensa), no hay que omitir que la 
re-patriarcalización de los territorios por parte del extractivismo (García Torres et al., 
2020) en este contexto también repercute en la criminalización de la protesta, los 
procesamientos judiciales y los asesinatos eminentemente a mapuche varones y 
jóvenes (Kropff, 2020).17 Es decir, el patriarcado como sistema opresivo también 
regula las masculinidades hegemónicas y subalternas. Además, en articulación con el 
extractivismo configura comportamientos, moralidades y corporalidades masculinas 
que resultan a veces funcionales, a veces disruptivas de los regímenes petroleros 
(Cabrapan, 2020; Palermo, 2017).    

Pero, así como tienen lugar las representaciones violentas de los varones 
indígenas que resisten al extractivismo en contextos petroleros, a nivel 
intracomunitario e intercomunitario algunos wenxu (hombre) son interpelados como 
transmisores del mapuche kimvn (conocimiento mapuche) y como los que fortalecen 
filosóficamente tanto a las comunidades en resurgencia identitaria y rearticulación 
                                                           
17 Según el informe del Global Witness (2021) 9 de cada 10 defensores/as asesinados/as durante el 2020 fueron 
hombres. 
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política, como a los/as picikece (niños/as) del lof. Son algunos ejemplos de ello 
promover y guiar la danza del coyke purrun y el awvn18 con los caballos de la 
comunidad en un espacio de lucha o trasmitir valores y prácticas de resistencia a 
los/as más chicos/as, siempre dentro de la cosmovisión del Pueblo Mapuche y con la 
predominancia del mapuzugun.    

A la par de disputar el sentido de desierto o de terras nullis (Balazote y 
Radovich, 2001: 110) con el que los estados nacional y provincial siguieron despojando 
al Pueblo Mapuche, con el extractivismo como continuidad del genocidio (Cabrapan y 
Stefanelli, 2022) los modos de sostener las acciones directas no solo reafirmaron esa 
presencia, sino que exhibieron –y exhiben– relaciones, identidades y roles que 
además de representar aspectos culturales, performativizan el género. En términos 
de Butler ([1990] 2007: 17) “la performatividad no es un acto único, sino una 
repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el 
contexto de un cuerpo, entendido, hasta cierto punto, como una duración temporal 
sostenida culturalmente.”19  

A su vez, esos roles de enseñanza masculinizados acontecieron a la par de los 
roles que desenvuelven las zomo (mujer), abocadas a la tarea de educadoras –además 
de cuidadoras20, o incluso como dentro de este rol– en diversos espacios, desde la 
ruka (casa) hasta otros sitios institucionalizados, como el Centro de Educación 
Mapuche Norgvbamtuleayiñ (CEMN) de la Ciudad de Neuquén. En ello, es importante 
reconocer que las masculinidades y feminidades que se despliegan contra el 
extractivismo presentadas anteriormente, e incluso nombradas aquí como tales, no 
responden a conceptos de un sexo esencial, como sostiene Butler ([1990] 2007), sino 
que los actos continuos y repetitivos son una característica de la performatividad del 

                                                           
18 El coyke purrun es una danza que representa la vida comunitaria en equilibrio con la naturaleza, y el awvn es el 
recorrido que hacen los caballos en el contexto ceremonial, alrededor de la ramada y el rewe.  
19 Como la autora lo problematizó más tarde ([1993] 2002), la performatividad supone además de la reiteración, una 
materialización de las normas de género, pero esto no sucede de manera consciente o voluntarista, tal y como considera 
cierta noción sociológica de sujeto que interioriza las reglas. 
20 Me refiero al trabajo de cuidados, extensivo al contexto de conflicto, como garantizar la provisión de alimentos y de 
abrigo, las condiciones del acampe y de generar espacios de contención y de disfrute para los/as niños/as, entre otros. 
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género que también puede arribar a nuevas configuraciones fuera de los marcos 
normativos. De hecho, en contraposición al discurso dominante que caracteriza las 
resistencias a los proyectos de “desarrollo” como violentas, además de secesionistas 
por tratarse de comunidades mapuche (y que criminaliza principalmente a los 
hombres) se muestran masculinidades que son parte del cuidado y de la transmisión 
de saberes, en simultáneo a las mujeres que se organizan en torno a la responsabilidad 
de educar como mapuche. 

Con esto no se pretende idealizar como igualitaria la relación entre mujeres y 
hombres que suele basarse en las representaciones de complementariedad y 
dualidad, presentes en muchos pueblos originarios, a veces cuestionada desde 
algunos feminismos comunitarios y críticas indígenas (Cabnal, 2010; Cumes, 2009). 
Por el contrario, es posible preguntar desde el análisis de las prácticas concretas 
contemporáneas y de un pasado reciente, cómo éstas performativizan diversos 
discursos de género, de edad, de etnicidad o clase.  

A través de la memoria de los lof que fueron parte de la defensa del territorio 
comunitario de Kaxipaiñ, de la acción pionera contra las empresas extractivas de lo 
que luego se consolidaría como el Consejo Zonal Xawvn Ko y de sus propios archivos 
(periodísticos, informes, dibujos) se recuperaron prácticas y expresiones de género 
que han sido y son fundamentales para sostener los espacios de lucha. Además estos 
espacios se despliegan como un lugar para la reproducción de valores culturales y 
políticos que reivindican la preexistencia y permanencia del Pueblo Mapuche en esta 
localización. Tal y como han dejado registro sobre todo las mujeres de su quehacer en 
el contexto de conflictividad, un informe del CEMN (1998:10) dice: “la participación 
de los niños en esta acción de carácter social y político posibilitó (…) despertar en 
nuestros hijos el deseo de involucrarse en la demanda de restitución de sus derechos 
fundamentales al Pueblo Originario Mapuche.”    

Esos/as niños/as y jóvenes, hoy ya adultos/as, recuerdan las duras 
condiciones del acampe en pleno invierno y la polvareda producto del desmonte de 
las máquinas, pero también los aprendizajes y anécdotas que rememoran una y otra 
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vez en acciones contemporáneas del Consejo Zonal Xawvn Ko. Entre risas y asombro, 
hablan de la tierra en la comida, de los autos precarios en los que se trasladaban 70 
kilómetros desde la Ciudad de Neuquén para dar apoyo, de los dibujos que hacían en 
pleno campamento y de otras formas de entretenimiento. Como también relata el 
CEMN, los/as picikece se involucraron plenamente en ese escenario “en medio de 
parlamentos, discursos, propuestas, adhesiones, intimaciones, negociaciones, jinetes 
mapuches recorriendo, máquinas Mega esperando, oficiales notificadores y carteles 
movilizadores, el periodismo y la televisión” (CEMN, 1998:11).  

  

Figura 1: dibujo realizado por Pagi, 1998. Los carteles dicen “Felipe Sapag deje de rifar nuestras 
tierras” y “Señor gobernador, no queremos que siga explotando nuestro Wajmapu 
(territorio)”. 

Desde sus subjetividades y roles los/as menores comprendieron y actuaron 
con el énfasis de los/as mayores para fortalecer el sentido de pertenencia, de 
identidad, de unión y solidaridad en situaciones de conflicto. Asimismo, también 
recibieron consejos sobre cómo debían comportarse (principalmente los adolescentes 
varones) y cuándo debían defenderse físicamente de la policía. En sus producciones 
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gráficas retrataron lo que les generaba ansiedad y temor tanto por sí mismos como 
por sus padres, lo que puede verse en las Figuras 1 y 3. Las fuerzas armadas no 
tuvieron reparos por la edad ni los derechos de las infancias, como lo demostró la 
fuerte golpiza que recibió hace veinticuatro años el actual werken (vocero) de 
Kaxipayiñ, siendo niño.  Los efectos producidos por la explotación que contaminó el 
agua, el suelo y el aire con metales pesados aparecen en las ilustraciones infantiles, 
que reflejan las secuelas producidas sobre la salud y una preocupación por la 
generación de malformaciones congénitas (ver la Figura 2).  Esto pone en evidencia 
que, en un contexto de vulnerabilidad, los/as niños/as y jóvenes fueron víctimas no 
solo de las consecuencias de la explotación hidrocarburífera, sino también de la 
violencia directa con la que la policía reprimió en la obra paralizada del Mega.   

  

Figura 2: dibujo realizado por Wagvben, 1998.  
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Figura 3: dibujo realizado por Lefxaru, 1998. 

Finalmente, después de casi tres semanas de ocupación se decidió levantar el 
campamento del predio. El actual werken del Consejo Zonal Xawvn Ko, presente en 
aquellos tiempos, invocó la frase que se construyó colectivamente en la xawvn 
(reunión): “Nos vamos señor gobernador [Felipe Sapag] pero aquí estamos, que no se 
olvide”, y finalizó así una larga e histórica acción que visibilizó la presencia mapuche 
en la zona de la confluencia. Sin embargo, para el año 2000 se hicieron notorias dentro 
del territorio de Kaxipayiñ las “explotaciones de hidrocarburos asentadas por la fuerza 
y respaldadas por decisiones judiciales y con protección política y policial, sin ningún 
tipo de consulta ni estudios imparciales de impacto social y ambiental” (ODHPI, 2010: 
34). 
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El giro hacia la explotación no convencional y las resurgencias mapuche 
comunitarias  

Durante los años 90 confluyeron, entonces, tres procesos. Por un lado, la 
consolidación de una matriz energética provincial y nacional basada en la extracción 
de hidrocarburos. Por otro lado, la aplicación de políticas neoliberales como la 
privatización de empresas, la desregulación estatal y el ingreso de capitales 
extranjeros. La privatización de YPF tuvo para la región una repercusión negativa en 
términos económicos y sociales (Pérez Roig, 2016; Favaro, 2021). A estos dos procesos 
se sumó en Neuquén el incremento de una conflictividad socioambiental con un 
importante protagonismo de las comunidades mapuche como la Kaxipayiñ,21 en tanto 
los proyectos hidrocarburíferos involucraron directamente sus territorios. Este 
panorama volvió a poner de manifiesto la vulneración histórica del Pueblo Mapuche 
y la falta de reconocimiento de los derechos indígenas consagrados 
internacionalmente. Ante la instalación inconsulta de distintas empresas en sus 
territorios y las graves afectaciones ambientales se produjeron resistencias (Maraggi, 
2020) que fueron claves en su momento para la consolidación del Consejo Zonal 
Xawvn Ko. Con el paso de los años, las disputas fueron tomando nuevas formas y 
aparecieron otros actores (empresas, estado, propietarios particulares). Esto 
aconteció a la luz de las transformaciones de la industria hacia los hidrocarburos no 
convencionales (Álvaro y Riffo, 2019; Pérez Roig, 2014) con el impulso de políticas 
neodesarrollistas y neoextractivistas implementadas desde los inicios del siglo XXI 
(Burchardt et.al, 2016; Svampa, 2019). 

En este contexto, la renacionalización de YPF y el acuerdo que firmó con la 
empresa Chevron en el 2013 dio lugar a la introducción del fracking en la formación 
geológica “Vaca Muerta”, en el yacimiento Loma Campana, en donde quedó 
directamente involucrado el Lof Campo Maripe, comunidad que también conforma el 

                                                           
21 La conflictividad con empresas extractivas también sucedió en otros Consejos Zonales como el Ragiñce Kimvn por 
ejemplo, con las comunidades Kajfvkura hacia mediados de los 90 y las de Gelay ko y Wiñoy Folil a principios de los 
2000.  
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Consejo Zonal Xawvn Ko.22 Este acuerdo aprobado en la legislatura neuquina generó 
grandes controversias en la agenda pública, visibilizando tensiones ambientales, 
económicas y socioculturales en torno a la producción de la energía. Por un lado, se 
cuestionaba el fracking por los altos costos de exploración y explotación, por sus 
daños socioambientales y por las prolongadas afectaciones que provocaría sobre los 
cuerpos y territorios mapuche (Alonso y Trpin, 2018). Por otro lado, se lo resaltaba 
como fuente y posibilidad de desarrollo que reimpulsaría al país como proveedor de 
energía fósil, reforzando su matriz exportadora de commodities.  

Esto ocasionó una profundización de la conflictividad y la posterior 
conformación de más de la mitad de los lof que hoy integran el Consejo Zonal 
asentados en el área de “Vaca Muerta”, como es el caso de Fvta Xayen. En una carta-
petitorio de noviembre del año 2021 dirigida al gobernador de Neuquén, se acusó a 
las comunidades de nacer “como hongos justamente debajo de los nuevos pozos de 
petróleo” y se las desacreditó al designarlas como a una “farsa”. La gente de las 
comunidades respondió en esa oportunidad desde sus xawvn (reuniones): “ahora le 
dicen Vaca Muerta”, “antes no era Vaca Muerta”. Estas diversas confrontaciones de 
carácter público y mediático explicitaron cómo “Vaca Muerta” fue un proyecto de 
desarrollo energético y área de inversiones que condensó, a su vez, distintos 
significados, usos y derechos sobre la tierra entre los diferentes actores implicados.    

El análisis de estas confrontaciones en los territorios de máximo interés con 
proyectos energéticos permite entender cómo los intentos de defensa han dado lugar 
a rearticulaciones comunitarias e intercomunitarias a través del Consejo Zonal Xawvn 
Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que son a la vez procesos de 
resurgencia de esa comunidad. Desde entonces, éstos se muestran en actos 
cotidianos de la vida diaria, cuando mapuche no organizados o sin visibilizarse 
comienzan a hacerlo desde su identidad, expresando intereses tanto individuales 
como colectivos (Betasamosake, 2017; Alfred y Corntassel, 2005). Es importante 

                                                           
22 Alonso y Díaz (2018) recuperan y analizan la ocupación de las torres petroleras por parte de las mujeres del Lof Campo 
Maripe desde una perspectiva conceptual y metodológica de cuerpo-territorio.  
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agregar que estas resurgencias no sólo remiten al autorreconocimiento, sino que 
parten de la base de que hay una existencia indefinida, incómoda y sin nombrar 
producto del genocidio que luego por determinado proceso, o por la conjunción de 
muchos (entre ellos las movilidades) finalmente se puede nombrar (Cabrapan Duarte, 
s/f: en prensa b). Sin profundizar en los modos en que se expresan las resurgencias 
mapuche comunitarias, se puede mencionar sin embargo que lo hacen a través del 
uso de símbolos mapuche de visibilización, tales como la wenu foye (bandera) o la 
vestimenta, con el levantamiento del rewe (espacio ceremonial), la revitalización del 
mapuzugun, la generación de xawvn con distintas finalidades de la reconstrucción de 
trayectorias familiares, personales y comunitarias como mapuche.     

Entonces, las resistencias antiextractivistas y de resguardo frente a otros 
actores (propietarios o privados, como los llaman) han conducido a que las familias 
mapuche preexistentes en la región renombrada en la última década como “Vaca 
Muerta” se organicen como lof y se confederen. Esto ha generado acciones en defensa 
del territorio y en el despliegue de resistencias como mapuche y como comunidad, 
con clave étnica. Estas últimas están íntimamente articuladas con el género, como se 
analizará en el próximo apartado, retomando el caso del Lof Fvta Xayen. El mismo 
atraviesa en la actualidad una disputa por el reconocimiento de la posesión tradicional 
de su territorio que además, es de interés nacional para el Plan Gas.Ar y para la 
instalación del gasoducto “Néstor Kirchner”.23      

 

La abuela Inocencia como símbolo para defender el territorio  

En este apartado se retomará el análisis acerca de cómo se manifiesta el 
género en las resistencias antiextractivistas y por ende, en las resurgencias mapuche. 
Se pondrá el foco en la centralidad que poseen el cuidado, la reproducción y la 
sostenibilidad de la vida como aspectos estructurantes de las defensas territoriales. 

                                                           
23 Gasoducto Néstor Kirchner: kilómetro cero de la traza, ¿zona de conflicto? (24 de abril de 2022). Río Negro. 
Recuperado de: https://www.rionegro.com.ar/politica/gasoducto-nestor-kirchner-kilometro-cero-de-la-traza-zona-de-
conflicto-2260523/  

https://www.rionegro.com.ar/politica/gasoducto-nestor-kirchner-kilometro-cero-de-la-traza-zona-de-conflicto-2260523/
https://www.rionegro.com.ar/politica/gasoducto-nestor-kirchner-kilometro-cero-de-la-traza-zona-de-conflicto-2260523/
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Frente a esto, se hará hincapié en los roles comunitarios/colectivos y de las mujeres, 
como los que representan el Lof Fvta Xayen y la abuela Inocencia Romero.  

El cuidado, tema problematizado principalmente por el feminismo marxista 
desde los años 60, considerado como la atención a las personas para la reproducción 
de sus vidas, ha estado predominantemente a cargo de las mujeres por un orden de 
género que así lo definió y construyó históricamente. Más allá de las amplias 
discusiones en torno a la gratuidad, la concepción de “trabajo” y las dimensiones 
afectivas, morales y económicas del cuidado (Federici, 2013; Fraser, 1991) se alude 
aquí a los sistemas de provisión que éste requiere, es decir, a las condiciones 
materiales para su posibilidad, lo que nos remite a las categorías de reproducción y 
sostenibilidad (Vega et al., 2018). Mientras la primera remite a garantizar la 
satisfacción de necesidades básicas y diarias (alimentación, vestido, techo) de 
sujetos/as para su funcionamiento en el marco de una sociedad capitalista, la 
sostenibilidad refiere a la interacción y correspondencia del cuidado de las personas 
con el entorno que habitan.  

De ahí que las múltiples afectaciones del extractivismo, y las que genera en 
particular la avanzada del fracking en los territorios comunitarios de Xawvn Ko 
(contaminación del agua, del aire, sonora, enfermedades respiratorias, movimientos 
sísmicos, desertificación y destrucción territorial), repercuta directamente en la 
sostenibilidad de la vida. Como afirma Vega (Vega et al., 2018: 23) el sostenimiento 
“remite a la idea de que mantener/nos es una condición previa, primera, y esencial 
que es la que nos impulsa a organizar la vida con los demás”. Por lo tanto, si esto se 
ve amenazado, el cuidado será incluso más difícil de sostener, por ser además una 
carga en sí mismo. En esta complejidad se inscribe la vida de doña Inocencia, cuya 
trayectoria narrada por ella y por su familia (devenida en comunidad mapuche) exhibe 
algunas dificultades. Éstas son producto de un conjunto de procesos: del despojo y 
arrinconamiento territorial, de un extractivismo que va cambiando de signo y de 
técnicas siempre repercutiendo en su cotidianeidad, sumando estos entramados a un 
sistema patriarcal que exhibe sus violencias particulares.        
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Con respecto a la conformación de la comunidad, se trata de una familia 
extensa radicada en los parajes Tratayen, Los pilares, los Algarrobos, La Angostura y 
Ariquen sobre la ruta 7, a aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Añelo, 
epicentro de Vaca Muerta. La misma se conformó como lof en el 2015, al ser 
reconocido como tal por la Confederación Mapuche de Neuquén e integrarse al 
Consejo Zonal Xawvn Ko. Comenzaron entonces a visibilizarse como mapuche y a 
participar en los espacios intercomunitarios: reuniones, ceremonias, 
autocapacitaciones y acciones directas. Entre estas últimas se hayan los cortes de 
rutas, las ocupaciones y bloqueos de yacimientos, las protestas en edificios públicos y 
las marchas.   

El Lof Fvta Xayen, situado en la margen norte del río Neuquén vincula su 
origen a la Reserva Paynemil, creada mediante permisos de ocupación concedidos a 
principios del siglo XX al cacique Paynemil (Blanco y Arias, 2018). La bisabuela 
Damiana Paynemil había cruzado el río y se había instalado hacia los años 40 en Los 
Algarrobos, junto a su esposo Luis Alberto Mardones. La hija de ella, Inocencia 
Romero, era la mayor de la comunidad hasta su reciente fallecimiento.24 Nació en 
1942 y se crió durante su primera infancia en la reserva, con su abuelo José Paynemil, 
padre de Damiana, y con su abuela Rosa Antigo. Luego se trasladó con su “mamita”, 
como le decía, al otro lado del río. Su nieto, el werken del lof, expresó refieriéndose a 
su abuela y tías/os: “Acá están los mayores que, bueno, son producto de la reserva 
que dejó en esos años la conquista del desierto”. También habló de la relación con los 
parientes “del otro lado” del río Neuquén, tanto de Paynemil como de Kaxipayiñ, y 
describió cómo era el territorio en ese entonces: 

Cada rincón, cada barda, porque los vio crecer a ellos. Utilizaron cada rincón 
como refugio. En esos años el Río Neuquén era inmenso porque me contaban que era 

                                                           
24 Con motivo de este fallecimiento, la Confederación Mapuche de Neuquén publicó: “Con enorme tristeza despedimos 
a la kuse papay Inocencia. Faciantv (hoy), 4 de enero de 2022 regresó a su origen la papay Inocencia, del Lof fvta xayen 
(…)”  Recuperado de: 
https://www.facebook.com/XAWVNKO/posts/pfbid02s327u5mFUo6XZzoSf5PrSARop91JXPAJ46szcawEaQshTa1qT35X
PiAboEBa3uBFl  

https://www.facebook.com/XAWVNKO/posts/pfbid02s327u5mFUo6XZzoSf5PrSARop91JXPAJ46szcawEaQshTa1qT35XPiAboEBa3uBFl
https://www.facebook.com/XAWVNKO/posts/pfbid02s327u5mFUo6XZzoSf5PrSARop91JXPAJ46szcawEaQshTa1qT35XPiAboEBa3uBFl


 
DOSSIER (En)clave Comahue 

N°28, 2022, FADECS - UNCo / e-ISSN 2545-6393 
 

Melisa Cabrapan Duarte / La centralidad del género en las resistencias antiextractivistas 
del Consejo Zonal Xawvn Ko   9 / 39 

 

 

28  
 

Recibido: 16/07/2022 

muy difícil pasar a visitar a sus parientes o que sus parientes pasaran. Utilizaban esas 
islas, ellos plantaban, hacían sus huertas en las costas del río, era un uso natural que 
quizás muchos de los mayores han podido disfrutar. Era tan común venir acá y 
encontrarse un nido de avestruz, poder bolear un coyke. (Testimonio de Diego 
Rosales, werken de Fvta Xayen, octubre 2021) 

Sin embargo, el desarrollo de la actividad hidrocarburífera requirió de gran 
infraestructura y por eso se construyó una serie de represas hidroeléctricas que 
transformaron y afectaron tanto al ambiente como la relación que se tenía con el 
lugar. Doña Inocencia recordaba con risa de asombro durante una entrevista realizada 
en septiembre del año 2021 cómo era el lago Mari Menuco cuando su abuelo llevaba 
los animales y ella ayudaba a arrearlos: “vinieron después, llenaron de agua (…) Donde 
es lago antes era un barrial, del otro lado, ¡era barrial eso! ¡Antes se podía estar! Los 
animales del finado de mi abuelo, llevaba los animales para allá”. 

El embalse Cerros Colorados hizo que se redujera enormemente el caudal del 
Río Neuquén y que se modificaran varias prácticas cotidianas, tareas domésticas, de 
descanso y de reproducción, como recolectar lawen (medicina) o llevar a los animales. 
“Los de Sauzal −Bonito− lo deben saber muy lindo”, se comparte con el Lof Wirkalew, 
otra comunidad vecina que integra el mismo consejo zonal.  

Pero a la transformación del paisaje producto de las grandes obras hidráulicas 
se le sumó la dificultad de acceso al río porque fueron apareciendo las chacras y 
sistematizaron toda la costa, como dice la gente, de la mano de los nuevos 
propietarios de las tierras ocupadas tradicionalmente por el lof. Inocencia se refirió 
en particular al privado Galván, familia con la que hoy se visibiliza un conflicto de 
décadas:25 

Nos jodieron a nosotros, allá en la costa, teníamos siempre, teníamos 
animales no más, teníamos chivas, ovejas, vacas, caballo, y después cuando entró el 

                                                           
25 Durante 3 meses, desde octubre del 2021, el Lof Fvta Xayen llevó a cabo un resguardo comunitario en el área de Los 
Algarrobos de su territorio, por lo que recibió denuncias de usurpación y amenazas de desalojo. Esta medida reactivó 
públicamente el llamado “conflicto mapuche en Vaca Muerta”. 
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hombre este ya no quiso que entraran los animales, no los quería ni ver, las chivas, las 
vacas, los caballos, que le comían el pasto del campo. Pero ¡y qué! si siempre fueron 
los animales para comer ese pasto. ¡Cuántas veces corría con las chivas! Siempre 
miraba, me cuidaba yo, pero él no quería que le comieran el pasto. Me insultaba un 
poco, “váyase con los animales de acá ¡El campo es mío!”. (Inocencia Romero, 
septiembre de 2021) 

Las obras mencionadas produjeron un alejamiento de la costa barda arriba, 
pero a este achicamiento del espacio se sumó que Inocencia Romero vio cuestionado 
su derecho a vivir en el territorio. Ella no era hija de Mardones como el resto de sus 
hermanas/os y esta lógica patriarcal vigente en la comunidad puso en cuestión su 
derecho a habitar en el lugar, despojándola de su vínculo con el río y de la posibilidad 
de tener animales. Sin embargo, con el esfuerzo de sus hijos montó un enorme corral 
en el puesto ubicado en plena meseta, en donde pudo hasta sus últimos días dedicarse 
a lo que más le gustaba, según sus propias palabras: “si no estoy viendo los animales 
parece que no tuviera nada. Siempre los estoy mirando a los animales”.  

La crianza de animales es una actividad diaria de suma importancia, ya que 
deriva en la provisión del alimento y en lana para hilar, y en los trabajos de cuidado 
para la reproducción de la vida como tejido, cocina, calefacción a leña, limpieza, el 
trabajo de la huerta. Inocencia realizó cada uno de ellos y también se los transmitió a 
sus seis hijos/as (uno de ellos de crianza) y a sus tantos/as nietos/as.   

Asimismo, el avance de la frontera hidrocarburífera (Scandizzo y Gavaldá, 
2010) sobre el territorio de Fvta Xayen también fue y es determinante para poder 
sostener la actividad tradicional de los crianceros: “¡No! si acá era un campo solo. 
Después entraron las petroleras y sonamos, se metieron por todos lados. Hicieron ese 
destrozo”, se lamentaba Inocencia frente al recuerdo de las chivas empetroladas que 
se caían a los primeros pozos desprovistos de todo tipo de seguridad hacia los años 
80. Las perforaciones fueron multiplicándose, así como el cruce de los caños de gas y 
petróleo, que vulnerabilizaban la vida por el riesgo que implicaban las explosiones, la 
contaminación del aire, del suelo y la falta de agua. En contraposición a los discursos 
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del “desarrollo” (Escobar, 2007; Rist, 2002) de “Vaca Muerta” y de sus posibilidades 
para el crecimiento energético del país, Inocencia expresaba: “acá no tenemos gas, no 
tenemos luz, no tenemos agua, y otras cosas más que nosotros no tenemos”. En 
efecto, en estas geografías ni siquiera existen las promesas de “progreso” para 
comunidades mapuche, en contraposición a otros lugares de Latinoamérica, como el 
proyecto de la Ciudad del Milenio en el territorio zápara de Ecuador, que además ha 
probado el desmantelamiento de los modos de vida y las transformaciones en el 
trabajo de cuidados de los lugareños (Cielo y Carrión, 2019).  

Estos mecanismos de precarización responden a la lógica extractiva que altera 
las ecologías afectivas y el cuidado colectivo, es decir, las relaciones comunitarias de 
interdependencia con la naturaleza que hacen posible la reproducción de la vida 
humana y no humana (Cielo y Carrión, 2019; López Canelas y Cielo, 2018). Allí emerge 
un sentido de hacer “reproducción común” (Vega et al, 2018: 42) que pretende ir más 
allá del cuidado limitado a la esfera privada, del hogar o de la unidad familiar y con la 
conciencia de no idealizar a la comunidad se apoya en el entramado que generan las 
relaciones de cuidado (Fonseca y Fietz, 2018). Entonces puede pensarse  en referencia 
al Lof Fvta Xayen cómo los propios significados y prácticas de lo comunitario, que a su 
vez contienen el cuidado, la reproducción y la sostenibilidad de la vida en el centro, 
confrontan y resisten a otras lógicas, no sólo a la del extractivismo petrolero sino 
también a  la terrateniente y capitalista que intentan imponerse:         

Ellos tienen el campo para usarlo por un bien, nada más para sacarle un 
provecho, con las regalías para esta parte, y con lo que sistematizó del lado del río. 
Entonces a él no le importa si acá hay un derrame mañana, no le importa si se 
reventaron diez caños ¿Por qué? porque eso le va a generar a él que la empresa le dé, 
por decirte un resarcimiento porque tuvo esa contaminación. Pero a nosotros nos 
generó pérdida, contaminación, la pérdida, sufrimiento de los animales (…) Porque 
ninguno de otro individuo, ninguno de otro privado que está alrededor usa de la forma 
que nosotros utilizamos el territorio (…) ¡Qué! ¿Estos me van a empezar frenar todo? 
Yo necesito que el desarrollo avance, que las petroleras avancen (...) Eso es la 
diferencia más o menos, la diferencia de un privado con algo comunitario, que uno 
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quiere seguir resguardando a muchas de las cosas. (Testimonio de Diego Rosales, 
Werken de Fvta Xayen, octubre 2021) 

A su vez, los esfuerzos de la comunidad y de las generaciones más jóvenes 
directamente involucradas en el proceso organizativo para mantener un modo de vida 
y de habitar alternativo y a la vez preexistente al modelo capitalista, encuentran eco 
en los valores transmitidos por las y los mayores. Como expresara el werken del lof, 
“ellos mismos (nos integrantes de la comunidad involucrados) nos dan la fuerza para 
que uno pueda seguir esta lucha, porque nos dicen ‘acá nacimos, acá nos criamos y lo 
tenemos que defender’”. Inocencia no sabía leer ni firmar su nombre, tampoco 
entendía de política, según decía. Pero sí tenía buena memoria, una que supo contar 
a su descendencia y enseñar con su propio hacer cómo sostenerse en el territorio sin 
incluir en ese relato vínculos sexoafectivos con hombres, hacia los que manifestaba 
cierto rechazo. Con esto último no se sugiere que ella se haya ocupado sola del 
cuidado ni tampoco que el proceso de reproducción de la vida se hubiera feminizado, 
ya que siempre se mostró comunitario, incluso antes de ser una comunidad en 
términos formales. Lo que cabe resaltar es que fue ella quien movilizó, quizás 
tácitamente y como símbolo, las resistencias a los múltiples e históricos 
avasallamientos.   

Se puede concluir que las tramas del cuidado son sociales, culturales y 
genéricas, pero al mismo tiempo exceden la interacción humana porque están 
reguladas por una interdependencia con la naturaleza. En ello, la organización 
mapuche –los procesos de resurgencia y la rearticulación comunitaria e 
intercomunitaria que implican procesos de revitalización del mapuche kimvn– para la 
defensa territorial está motorizada por una intención de poner la vida en el centro, 
cuya reproducción está dada no sólo por las condiciones materiales y ecológicas del 
entorno sino también por su estructuración respecto del género y de cómo éste 
organiza las relaciones de manera situada o contextual.   
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Conclusiones  

En este artículo se abordaron dos casos, los del Lof Kaxipayiñ y el Lof Fvta 
Xayen, ambos forman parte del Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación 
Mapuche de Neuquén. A través de ellos, diversos sucesos y situaciones que 
permitieron conocer y analizar algunas de las resistencias al extractivismo que se han 
desplegado desde finales de los años 90 hasta la actualidad. El interés estuvo centrado 
en indagar las formas en que se expresó el género en las defensas territoriales, 
pretendiendo ir más allá de los habituales abordajes a las luchas de mujeres por y 
desde los territorios –indígenas, campesinos, afro– que tienden a exclusivizar como 
femeninas las resistencias antiextractivistas (Cabrapan Duarte, en prensa; Ruales y 
Zaragocin, 2020).  

Este trabajo no desconoce la relevancia de las mujeres y los roles que 
desenvuelven en las defensas territoriales, sino que además la recupera a través de la 
figura de Doña Inocencia. A partir de las acciones directas realizadas por las 
comunidades contra el Proyecto Mega se intentó presentar cómo el género se 
expresó y expresa en las masculinidades y feminidades. Estas les hacen frente a los 
modelos de “desarrollo” y despliegan performatividades que a su vez son transmitidas 
implícita o explícitamente a los/as niños/as. Es decir, las acciones directas contienen 
espacios de educación mapuche a cargo tanto de mujeres como de hombres, cada 
cual con sus particularidades. Al mismo tiempo, la propia cotidianeidad y los 
emergentes que surgen en contextos de inestabilidad y riesgo transfieren sentidos, 
valores y valoraciones de y sobre los wenxu y las zomo.  

Por otro lado, estas construcciones genéricas y culturales producen efectos 
positivos tanto internamente como externamente. Como consecuencia se refuerzan 
los sentidos de pertenencia, permanencia y resistencia histórica al interior del entorno 
mapuche intercomunitario, como pueblo y externamente hacia la sociedad en 
general. Ante estos intercambios surgen interpelaciones negativas que acusan a las 
corporalidades visibilizadas en la resistencia contra el extractivismo de violentas, 
salvajes, obstructoras del progreso y separatistas. 
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En un segundo momento de análisis etnográfico se retomó la trayectoria de 
la abuela Inocencia del Lof Fvta Xayen para observar la centralidad del cuidado, 
reproducción y sostenimiento de la vida que ella representa y cómo esto ha 
movilizado la resurgencia mapuche de la comunidad y su proceso organizativo. Sin 
haber querido imponer cierta terminología propia de estudios y activismos feministas 
abocados a la restitución política del cuidado en el sistema social y económico, la 
memoria de Inocencia coloca en un primer plano la búsqueda por sostener la vida en 
un territorio avasallado.  

No obstante, esta focalización en las resistencias cotidianas de una mujer 
mapuche no buscó omitir otras relaciones de género sino por el contrario, articularlas 
con un entramado comunitario y colectivo que además es interdependiente de la 
naturaleza y cuya vinculación se ve afectada por el extractivismo y el capitalismo. 
Estos sistemas opresivos están representados por las empresas petroleras y los 
terratenientes que a su vez, son los que habilitan el paso de las primeras y quienes 
también se benefician económicamente de la explotación hidrocarburífera. Contra 
estas lógicas resurgen y se despliegan los lof en la zona renombrada durante la última 
década como “Vaca Muerta”. 

Por último, es importante reiterar la centralidad que tiene el género en los 
procesos antes destacados, no solamente porque se trata de mujeres y de hombres 
etariamente diversas/os en interacción e interrelaciones, sino porque la dimensión 
política del género, o el género en sí mismo como política, es una puerta para 
comprender las prácticas de resistencia del Pueblo Mapuche, en este caso contra el 
extractivismo, sin esencialismos. Esto permite tomar conciencia y prestar atención 
que aquello que se muestra como innato o dado naturalmente posee además de una 
construcción cultural y genérica, unos usos estratégicos que le permiten seguir 
existiendo.            
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