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                                      P R  E  S E N T A C I Ó N  

 

 

           El  palitun  o chueca  es un juego ancestral practicado desde tiempos 

memoriales por el pueblo mapuche williche, incluso mucho antes de la 

conquista española.  

          El  palitún, más que un juego  es una actividad  social  en donde 

participan comunidades enteras como parte de sus costumbres  y tradiciones 

culturales; que se han ido transmitiendo de generación en generación sin 

perder sus características fundamentales. 

           La presente trabajo de recopilación y registro fue realizados por 

alumnos y alumnas de enseñanza básica de Chilkatuwes de San Juan de la 

Costa, San Pablo en el contexto del Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe Mapuche Williche del Ministerio de Educación.  

           El propósito fundamental de este trabajo realizado desde una 

perspectiva educativa, es una puesta en valor del conocimiento ancestral 

mapuche williche sobre el palitun  o chueca, para ser insertado en el currículo 

de las Chilkatuwes  Interculturales del Futawillimapu.  

           Agradecemos a los kimche, fuchas, lakus y cacicado de los lof  que 

aportaron información a los pichikeches y kimeltuchefes de las chilkatuwes, 

en los años que se realizó  el registro y recopilación de información  

vernacular. 
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HISTORIA 

El palín ( en tsesugún) “pelotear” o juego de la chueca  como lo llamaron los 

españoles, este juego es propio del  pueblo araucano que practicaban mucho 

antes de la llegada de los españoles al país. Posteriormente, los españoles 

introdujeron otros juegos como la taba, las bolitas, el trompo y otros que se 

practican en nuestros días. 

El historiador español Jerómino de Vivar que participó en la conquista del 

Reino de Chile. Además de ser autor de la Crónica y relación copiosa y 

verdadera de los reinos de Chile (1558). Dedica un capítulo donde describe las 

costumbres araucanas.  Allí, este soldado escritor español señala que los 

mapuches eran a la llegada de los conquistadores grandes jugadores de 

chueca.  Actualmente,  todos los autores que estudian el tema del palín, lo 

consideran un juego mapuche williche autóctono de orígenes ancestrales.  

Otros  investigadores lo ubican dentro de una misma tradición americana 

precolombina de juegos de pelota, que habría evolucionado en sus diferentes 

variantes, sin perder sus rasgos fundamentales tales como los juegos 

ancestrales de los aztecas, mayas e incas. 

Según los fuchas y kimche del Futawillimapu, el palitún o chueca se ha venido 

jugando de tiempos ancestrales y se ha ido transmietiendo de generación en 

generación en las diferentes mochullas o rukatuches y lof  dentro del territorio 

del pueblo mapuche williche. 
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DESCRIPCIÓN: 

Finalidad del juego  

El juego del palitún o chueca tiene varios propósitos, de los cuales se 

destacan: 

      

- Es un juego comunitario que practican los mapuche con el objetivo de 

fortalecer la amistad entre el lonko y su lof o entre dos comunidades. Si 

bien el Palín es una competencia, el acento está puesto en el encuentro y 

la celebración, por eso se evita provocar daño físico en los contrincantes 

y se acompaña de ceremonias religiosas, baile y comida 

- Como una actividad social en donde participan familias y comunidades 

completas de un mismo territorio. 

- Preparación, actividad previa de consejos políticos, culturales o 

asambleas generales del pueblo mapuche williche. 

- Instrucción y preparación física de los jóvenes o weches para un deporte 

autóctono relevantes y altamente competitivo. 

- Ceremonias fúnebres en honor a un kimche o peñi fallecido y que haya 

sido un gran jugador de palín. 

- Resolver conflictos entre comunidades cuando no había acuerdo de las 

partes a través del diálogo. Por lo tanto, se buscaba una alternativa de 

solución jugando un partido de palin o chueca; y la comunidad 

ganadora tenía derecho sobre la otra en su toma de decisiones. 

- Prepararse física y mentalmente  para la guerra, desarrollando  destrezas 

y habilidades en los adultos y jóvenes mediante la práctica del palín. A 
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esto se agrega la preparación individual de los jugadores y su wiño, 

desde la perspectiva mística ancestral. 

- Disputa de una esposa entre dos weche o peñis, en donde los cada peñi  

convocaba a su equipo para que le ayude en la contienda por la esposa. 

El peñi o weche se quedaba con la esposa, cuando su equipo resultaba 

ganador. 

- Arreglo de los deslindes o límites por tierras entres dos familias vecinas, 

las cuales acordaban un juego de palín para que el equipo o familia 

ganadora tenga la opción de hacer o correr su cerco, según las herencias 

ancestrales. 

 

 El campo de juego o paliwe 

 Se juega en una cancha larga y angosta llamada Paliwe, la que mide 

aproximadamente 90 a 100 metros de largo por unos 10 a 20 metros de ancho. 

Otras más grandes pueden ser de 240  por 30 metros, demarcadas por rayas en 

el suelo o solamente por ramas en sus contornos. 

A diferencia del fútbol, los jugadores de cada equipo se ubican  a lo largo de 

la cancha frente a frente, de acuerdo a su puesto en el juego, siendo el punto 

de referencia el hoyo central del paliwe, en donde se ubica el pali o bola cada 

vez que sale de la cancha.  
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Esquema  de  la cancha   y  la     posición  de       sus  jugadores 

 

•   Wechunto 

 

•   Epu Inaleftu 

 

•   Kiñe Inaleftu 

 

•   Epu Taku 

 

•   Kiñe Taku 

 

•  Sugulfo 

 

•   Kiñe Taku 

 

•   Epu Taku 

 

•   Kiñe Inaleftu 

 

•   Epu Inaleftu 

 

•   Wechunto 
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Pu Palife ; Los jugadores: 
 

Sungulfo: es el “hoyero”, el jugador que da la partida al juego. Estos 

jugadores son personas de mayor corpulencia y edad; son los encargados de 

sacar las pelota o pali del hoyo cada vez que ésta sale fuera del paliwe. 

 

Taku: persona que bloque el juego o tapa al hoyero en la disputa del palin. 

Pueden haber dos taku. Generalemente son dos taku por equipo. 

 

Inaleftu: es el jugador que sigue al taku, y son personas un poco más jóvenes, 

y tienen la misión de pasar el palin a los que siguen. También pueden ser dos 

los jugadores. 

 

Wechunto: Es el jugador llamado “puntero”, y son las personas más jóvenes 

y ágiles para correr, porque son los que tienen que marcar los puntos o rayas al 

final de la cancha. 

 

Trokifu o Sragife: es la persona que hace de juez del encuentro, que se 

establece en el centro lateral de la cancha y dirige el partido, con ayudante en 

los extremos como veedores y los cuales tienen un palín o chueca en sus 

manos y la levantan cada vez que el pali o bola sale de la cancha o paliwe. 
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 Los elementos del juego: 

Todo juego de palín se inicia con una ceremonia ancestral dirigida por una 

machi, kimtu o ngempin en campo de juego o paliwe.  Allí se invoca a los 

antepasados para solicitar el newen o fuerza. 

Para jugar el palín se requiere de una bola de madera llamada pali y un palo de 

unos 1,20 a 1,3O metros de longitud que se encuentra curvado en el extremo 

inferior, denominada wüño. 

En el centro de la cancha un representante de cada equipo, que también 

cumplirá la función de árbitro, hace un pequeño hoyo en el cual se ubica el 

pali. Alrededor de este hoyo, los equipos se forman en hilera quedando frente 

e frente. Los Lonko palife (jefe de cada equipo) deben sacar el pali. Así este 

comienza a ser disputado por los palife (jugadores) con el objetivo de lanzarlo 

a la raya contraria, que corresponde a uno de los extremos del paliwe. 

El tiempo, número de participantes por equipo y cantidad de rayas (puntaje) se 

acuerda previamente entre los equipos. En general se juega a 4 rayas, lo cual 

se denomine un Kon o kuden. El pali debe salir en los extremos (parte angosta 

del paliwe) para que se pueda anotar una raya. 

Si el pali sale por los costados, se comienza nuevamente en el centro de la 

cancha. Cuando se juega entre dos comunidades, los Lonkos acuerdan las 

características del juego. La comunidad que invita, recibe solemnemente a sus 

invitados, según las enseñanzas ancestrales. Para ello, se realizan rogativas y 

danzas  en torno al rewe (altar mapuche formado por ramas de laurel y la 

bandera mapuche williche) para agradecer por la celebración y pedir que el 

juego salga bien. Cuando finaliza el palin, sin importar el resultado, la 
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comunidad anfitriona agasaja a sus invitados con alimentos y bebidas en un 

kumiyal. 

El palin y sus nombres en  tsesungun : 

Palín: se llama el juego llamado chueca, que significa “juego de la bola” que 

está confeccionada en raíz de boldo o michai más comúnmente. 

 

Paliwe: es el lugar de juego. Esta cancha tiene 240 mts. de largo, por unos 30 

de ancho, también puede ser de 25. 

 

Wiño: se llama el bastón con que se golpea y lanza la bola (conocida  como 

tradicionalmente como chueca). Este está confeccionado principalmente en 

madera de luma o melí, y que solo se encuentra en la cordillera de la costa de 

Osorno. 

 

Sungul: Es el hoyo que se ubica en el centro de la cancha; es el punto de 

partida del juego del palín. 

 

Kou: es el punto que se marca cuando uno de los equipos hace llegar la bola a 

uno de los extremos de la cancha, conocida como la “raya”, a  efecto porque 

se marcaba en el suelo una raya, cuando se hacía un punto 

por uno de los equipos. 

 

Witro: es el lanzamiento que se efectúa con el wiñu o chueca, dándole un 

fuerte golpe al palin (bola) para lanzarlo a gran distancia. 
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Maiko: es la destreza de mantener la bola o palín rebotando sobre el wiño o 

chueca por varios momentos. 

 

Kani: es cuando la bola sale de la cancha hacia fuera por el costado. Para 

volverla luego al centro de la cancha. Al kanikar, el juego debe comenzar 

nuevamente desde el centro de la cancha, es decir desde el “hoyo” o sugul. 

 

Wichatu: es la manera de cómo el jugador tiene la destreza de llevar la  bola, 

arrastrándola por el suelo a cierta altura golpeando levemente con el wiño, sin 

que se la puedan quitar. 
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El palin en la actual sociedad contemporánea: 

 

 A pesar del tiempo y la fuerte influencia de la sociedad global, el palikantun  

ha conservado sus propias reglas ancestrales. En primer lugar, porque es un 

deporte originario, y por lo mismo, debe mantener sus características y sus 

normas, considerando y resguardando su esencia. 

Sin duda que en los últimos tiempos, ha venido disminuyendo su práctica a 

nivel Futawillimapu, quizá por la “brusquedad” que le imponen los propios 

jugadores, que desatan actitudes más competitivas. Sin embargo, como dicen 

sus antiguos fuchas y kimche, eso ocurre cuando no se sabe jugar o hay mala 

intención. Por otra parte, el palin también se ha convertido en campeonatos y 

ligas al estilo del futbol. 

Hoy en día en alguna comunidades del Futawillimapu de preferencia en los 

meses de diciembre a marzo se realizan torneos y campeonatos periódicos del 

palin, en donde participan clubes y comunidades. 

El 24 de junio de 2004 el gobierno chileno reconoció el palín como deporte 

nacional, lo que permitió la gestación de clubes que pueden acceder a fondos 

públicos como se efectua en otros deportes practicados en el país. 

El palikantun, plantea un verdadero desafío para la Educación Intercultural 

Bilingüe del Ministerio de Educación. En las chilkatuwe debe practicarse en 

palín como parte del programa ALCI, deben realizarse encuentros, eventos 

que magnifiquen esta práctica a nivel Futawillimapu. 

 

Fuente: 

Pu Kimche:   Antonio Alcafuz, Juan Piniao,  Ponciano Rumián, Matilde Catalán  
Chilkatuwe ka lof   Pihchilafquenmapu  1997  
Chilkatuwe ka lof  Misión San Juan de la Costa 2016 
Wikipedia 2017.- 


