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prólogo

Un Anuario en un año  
que condensa décadas 

autor
 Claudio Alvarado Lincopi1

1  Comunidad de Historia Mapuche/ 
Wallmapugrama. Doctor © en 
Arquitectura y Estudios Urbanos, PUC.

La aparente espontaneidad actual de la moviliza-
ción, este levantamiento popular gestado desde el 
18 de octubre de 2019, tiene realmente su proce-
so formativo, desde donde rescata sensibilidades, 
demandas, consignas, repertorios de acción y es-
téticas. No hay que ser una lumbrera para perca-
tar que el potencial telúrico del actual momento 
que habitamos tiene sus raíces, entre otros estalli-
dos y movimientos, en las coyunturas y formas de 
movilización mapuche. 

Noviembre del 2018 fue un momento de triste 
aprendizaje en muchos sentidos. El asesinato de 
Camilo Catrillanca trajo una serie de conclusio-
nes y modos de acción que hoy se despliegan por 
todo el país. Es que el caso Catrillanca condensa 
y evidencia, en muchos sentidos, la corrupción 
del poder. Un montaje que, producto de la pre-
sión social, se fue desmoronando paso a paso, lo 
cual consolidó la idea de un Gobierno y un apa-
rato policial profundamente corrupto, colocando 
una semilla de desconfianza que hoy explota en la 
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cara de quienes gobiernan. El caso Huracán, por cierto, aquel que apresó injusta-
mente a una serie de dirigentes mapuche, también carcomió la legitimidad de la 
institucionalidad. 

Al mismo tiempo, las movilizaciones por Catrillanca volvieron a colocar el foco 
en los Derechos Humanos, en la militarización y la represión permanente vivida 
por la sociedad mapuche. Ante el actual escenario, muchas fueron las voces que 
indicaron que hoy el pueblo de Chile vive lo que por décadas han debido soportar 
las comunidades mapuche. Por ello no es extraño –y esta es una de las múltiples 
razones– que la Wenufoye, la bandera mapuche, flamee por entre las movilizacio-
nes. Por cierto, el repertorio de acción de aquellos días de movilización de no-
viembre del 2018, hoy reaparecen con mayor contundencia y más desatados, lo 
que devela un cierto aprendizaje acumulado, entre otros estallidos, en la lucha 
contra la impunidad por el asesinato de Camilo.

En este sentido, gestar un Anuario como el que se publica, es un ejercicio vital 
para comenzar a comprender toda la densidad que esconde el levantamiento po-
pular que se gesta desde octubre pasado. Particularmente, conocer de qué forma 
el devenir de la conflictividad desatada por el Estado contra el Pueblo Mapuche 
ha influido en el “despertar” de Chile. Es que la lectura de la movilización ac-
tual como un fenómeno espontaneo borronea la historicidad, no permite ver su 
proceso formativo, se construcción discursiva, y las formas de aprendizaje de los 
repertorios de acción colectiva. Por ello es importante un Anuario como este, 
dado el potencial analítico y documental que tiene para leer las cotidianeidades, 
hitos y dinámicas del movimiento mapuche, y cómo ellos fulguran al interior de 
los propios movimientos sociales en Chile. 

Bajo el sentido anterior, es vital comprender los “no son 30 pesos, son 30 años” ma-
puche, es decir, preguntarnos por los impactos del modelo neoliberal y la demo-
cracia pactada en el mundo mapuche. Es que, finalmente, ¿qué fisuras han carco-
mido por 30 años la imaginaria convivencia democrática? Seguro la conflictividad 
en Wallmapu debería estar en los primeros puestos de la lista. Han sido décadas, 
por trazar una línea temporal de corta duración, en que el territorio mapuche ha 
estado en el centro de una política extractivista que ha destruido no solo la natu-
raleza, sino que también cualquier forma de comunidad política, es decir, ha fal-
tado democracia y diálogo político. Diagnosticar el actual levantamiento popular 
como un problema que tiene al menos una profundidad de 30 años, nos obliga ya 
no solo a pensar en fórmulas técnicas de resoluciones de conflictos, tan propias 
del quehacer de la Concertación y la Derecha para enfrentar la conflictividad en 
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Wallmapu. Más bien, es vital por fin abrir un debate que el movimiento mapuche 
viene demandando hace bastante tiempo. Un debate de características políticas. 
Que, sin miedo, nos volquemos a pensar qué significa democracia, qué vamos a 
entender por bienestar y qué implica convivir en la misma comunidad política. 
Estamos ante una oportunidad refundacional y, ante esto, debemos trabajar para 
que el gatopardismo (cambiar todo para que nada cambie) no se imponga.

Entiendo la metáfora de los 30 años como la posibilidad de historizar nuestro 
pasado reciente para comprender la profundidad del problema. Así las cosas, es 
posible estirar con cierta libertad la cronología, y superar así, mínimamente, las 
tres décadas de lectura. Intentemos este ejercicio para pensar la historia reciente 
mapuche, y desde allí, imaginar los posibles horizontes refundacionales. 

La fractura gestada en 1973 es de tanta densidad histórica que desgarró gran 
parte de las temporalidades que habitan Chile. Para la sociedad mapuche, esta 
herida, además de implicar violaciones de derechos humanos que laceraron los 
cuerpos mapuche tanto por lo “comunista” como por lo “indio”, también significó 
adentrarse en el plano territorial de unas de las fórmulas del patrón de acumula-
ción neoliberal. El neoliberalismo tiene fundamentalmente dos componentes bá-
sicos de acumulación, uno de ellos se encuentra hoy profundamente cuestionado: 
el pilar financiero sostenido por el sistema de pensiones. El segundo componente, 
menos discutido en la esfera pública, es el pilar extractivista.

En territorio mapuche, el extractivismo se ha expresado sobre todo mediante el 
monocultivo forestal, aunque también –y con mucha presencia– mediante repre-
sas, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, etc. Apenas comenzaba la dictadura, en 
1974, se decretaba un incentivo forestal que fue regando Wallmapu de pinos y 
eucaliptus. Este negocio, de una importancia central en el entramado de la acu-
mulación en Chile, con los años comenzó a gestar profundas incomodidades que 
se tradujeron, después, en conflictividad. Es que las consecuencias del monocul-
tivo forestal son aterradoras, ya que es un modelo productivo que extrae grandes 
cantidades de capital, dejando territorios secos y empobrecidos.        

Por cierto, el extractivismo no es exclusivo de Wallmapu. En Chile, la figura 
máxima de este modelo son las “zonas de sacrificio”, que están repartidas por 
todo el país. Ante este fenómeno extractivista, el movimiento mapuche viene de-
mandando por décadas una discusión amplia, de profundo carácter político, que 
discuta sobre el modelo de desarrollo, sobre los criterios que debemos construir 
para pensar la economía en Chile. Claro, las respuestas de todos los gobiernos 
han estado reducidas a la represión y a la compensación, nada muy distinto de 
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las creatividades actuales para enfrentar el levantamiento popular. O represión, o 
bonos. O Ministerio del Interior o Ministerio de Desarrollo Social. De política, 
nada, o muy poco. 

La segunda temporalidad, además de 1973 y su desate neoliberal es, sin duda, 
1988. El pacto de la Concertación y la Derecha para gestar la salida de la dictadu-
ra, además de afianzar el patrón de acumulación financiero y extractivista que es 
el neoliberalismo, también gestó un modelo democrático de profundas clausuras 
participativas. En el caso mapuche, esto es muy elocuente. 

El año 1989 se desarrolló el conocido Pacto de Nueva Imperial. En esta opor-
tunidad, el candidato de la Concertación, don Patricio Aylwin, se reunió con 
una serie de organizaciones y autoridades mapuche e indígenas en general. El 
acuerdo estableció tres elementos fundamentales: reconocimiento constitucio-
nal para los pueblos indígenas; una ley indígena participativa; y la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT. El primer acuerdo, hasta el día de hoy, 30 años después, 
todavía no se cumple. El segundo acuerdo se desmoronó relativamente rápido. 
Se hizo una ley indígena, en donde amplios sectores participaron en su redac-
ción, pero luego, en el Congreso, se desarrolló una “tijeretazo” que redujo a una 
mínima expresión las conquistas que se buscaban consagrar. En tanto, el Con-
venio 169 sólo se ratificó el 2008, después que el movimiento radicalizara sus 
repertorios de acción colectiva. 

Todo lo anterior nos habla de que saliendo de la dictadura había una promesa 
de apertura democrática, pero tal cosa realmente nunca ocurrió. Hubo un cerra-
miento institucional que impidió que el movimiento indígena, y los movimientos 
sociales en general, pudiesen participar de la vida democrática. La única forma 
orgánica reconocida fueron los partidos políticos, mientras que los modos de or-
ganización social y política de la vida gestadas por indígenas, feministas, sectores 
populares, estudiantes, socioambientales, trabajadores, en fin, la “sociedad de 
pie”, nunca han logrado ser miembros reales de la comunidad política democráti-
ca. Hoy esas otras formas orgánicas abren caminos refundacionales.

Con todo, podríamos decir que los dos elementos que recorren las demandas 
del levantamiento popular actual: la lucha contra el neoliberalismo y las batallas 
por la democratización, con sus formas particulares de expresión, han sido tam-
bién parte de la historia reciente mapuche. De alguna forma, de esto también 
trata este libro. 
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Bien. Hemos intentado trazar los “30 años mapuche” como una breve duración ex-
plicativa de todo lo que hoy aparece en el debate público. Ahora, es fundamental 
preguntarnos también: ¿qué nace después del 18 de octubre para el movimiento 
mapuche? La respuesta de ello está presente en la gestación del análisis mismo, y es 
parte de las reflexiones que aparecen a modo de diagnóstico en esta publicación.   

En primer término, uno de los elementos que a todas luces ha quedado al descu-
bierto en esta coyuntura –cuestión que el mundo mapuche viene acusando hace 
décadas– es la legitimidad, funcionamiento y estructura de la institución policial 
de Carabineros de Chile. En Wallmapu, Carabineros se ha transformado en el 
órgano central de la militarización, lo cual ha traído una serie de violaciones a 
los Derechos Humanos, además de asesinatos como el ocurrido en los casos de 
Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío y Camilo Catrillanca, en-
tre otros. Ante el actual escenario de movilización popular, las formas represivas 
que habían sido destinadas fundamentalmente para territorio mapuche se han 
trasladado también contra los sectores movilizados de la sociedad chilena en su 
conjunto, gestando prácticas que han dejado cientos de ojos mutilados, torturas 
y asesinatos. 

Ante esta realidad brutal, la emergencia de voces que han propuesto una refor-
mulación de Carabineros cada vez más se transversalizan. Desde el mundo mapu-
che, esto es una urgencia dada la brecha ya construida entre la institución policial 
y las comunidades, que solo puede reconvertirse en el marco de un proceso de 
desmilitarización –demanda, a este punto, histórica del movimiento mapuche– y 
la inclusión de mecanismos basados en los Derechos Humanos que gobiernen el 
quehacer de Carabineros de Chile.

Un segundo elemento que ha aparecido en el debate público, que ya venía siendo 
parte de las discusiones políticas fundamentales, dado los amplios problemas de 
sequía y saqueo que se vive en varios territorios del país, sobre todo por la inaudita 
privatización del agua, y todavía más por la organización y cancelada realización 
de la COP25 en Chile, es el “modelo de desarrollo”, que ha sido puesto en cues-
tión. Esto, en Wallmapu, se expresa mediante la demanda por desterrar el plan 
productivo forestal, eliminar el monocultivo y estimular la agroecología familiar 
y comunitaria. El momento destituyente/constituyente que habitamos, abre es-
trechos pero interesantes caminos para discutir ampliamente estas cuestiones.    

Desde lo anterior, emergen cuestiones que en otros países de la región ya se han 
puesto en debate, como es aquello que en Ecuador han denominado los “derechos 
de la naturaleza”. Pensando en las formas de concepción mapuche del territorio, 
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que edifican concepciones vitales para ríos, cerros, montes, bosques, el mar, en 
fin, la naturaleza toda, otorgándole nociones centrales para el desarrollo de la vida 
mapuche, y que incluso posibilitan pensar nuevas concepciones epistemológicas 
que modifican la relación ser humano-naturaleza, desde la idea de Itrofil Mongen, 
es decir, toda la vida sin excepción como centrales para el devenir del mundo, 
donde cabe lo humano y lo no humano como poseedoras de derechos, en el marco 
del Az Mapu (sistema normativo mapuche), considero que estas nociones pueden 
llegar a ser una ampliación y estímulo para el debate constituyente.   

Por cierto, lo recién dicho exige repensar aquello que se ha entendido histórica-
mente como el “interés superior de la nación”, el cual ha sido reglado sobre todo 
por concepciones utilitaristas, de profunda convicción capitalista, haciendo que 
los intereses particulares de las élites hayan devenido en intereses comunes de la 
comunidad política nacional. Es allí donde el debate sobre plurinacionalidad pue-
de volcarse muy estimulante, dado que permitiría edificar otras concepciones de 
bienestar e “interés superior” en el marco de una convivencia de epistemologías, 
una plurinacionalidad de saberes que fijen nuevos marcos para la comprensión del 
bienestar común.   

Finalmente, los horizontes recién esbozados no pueden cumplirse si todo ello 
no se entronca con una profundización democrática. Habíamos dicho que dos 
de las fisuras que han quedado expuestas producto de la movilización actual –y 
que el movimiento mapuche viene polemizando hace décadas– son el patrón de 
acumulación neoliberal y la democracia pactada. Sobre el modelo económico, el 
mundo mapuche prefigura y plantea otro modelo de bienestar, antagónico al neo-
liberalismo extractivista, y para ello plantea una radicalización de la democracia 
por intermedio del derecho a la autodeterminación política y territorial. Esto, que 
implicaría dar un largo debate, se puede resumir como la posibilidad de gestionar 
y participar en la construcción del devenir de los territorios habitados, es decir, 
construir democracia participativa desde las territorialidades. Desde acá emerge 
una profundización democrática, que el movimiento mapuche viene desatando 
y construyendo desde hace décadas, y que hoy reclaman también los diferentes 
pueblos que son parte de la comunidad política que es Chile. 

En fin. Cada uno de estas posibilidades y reflexiones son parte del momento 
constituyente de facto en el que vivimos. La sociedad mapuche viene entregando 
elementos desde hace décadas que pueden ser incorporados en muchas discusio-
nes que hoy Chile se abre a generar. Considero que es un momento histórico que 
obliga a estar muy presentes y atentos a cada paso, a cada reflexión, a cada rigi-
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dez. Por lo que conocer el devenir cotidiano del movimiento mapuche, las trabas 
institucionales, las violencias ejercidas contra miembros de nuestro pueblo, los 
elementos posibilitantes que se elaboran diariamente y las reflexiones políticas 
más programáticas, es fundamental. Y dada esta urgencia, un libro como el que 
se presenta se vuelve vital, sobre todo para que los debates que se abran podamos 
darlos con la mayor amplitud, conocimiento y generosidad posible.
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En nuestro país mirar(nos) lo indígena resulta tre-
mendamente perturbador. Demasiados mitos han 
desfigurado nuestra mirada, dificultando la com-
prensión de asuntos tan relevantes como nuestra 
convivencia común entre naciones distintas. Esto 
ha puesto en jaque las nociones tan fundamenta-
les como justicia, democracia, paz y desarrollo, 
derechamente impugnadas por el movimiento 
mapuche a través de su movilización por dere-
chos. Esta lucha ha significado altísimos costos 
humanos y sociales debido al actuar irresponsa-
ble de las autoridades políticas que han aplicado 
incesantemente una campaña de criminalización 
de la protesta con la consecuente militarización, 
violencia y vulneración de derechos. La estrate-
gia estatal se ha basado en dos aristas para anular 
políticamente al movimiento. Por un lado, la cri-
minalización comunicacional, policial y judicial 
que instalan la “violencia rural” como el centro 
del problema (y el movimiento mapuche como su 
protagonista) y, por otra, la concesión de benefi-
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cios y dádivas –con un claro sesgo economicista y neoliberal– que nada tienen que 
ver con las demandas levantadas. 

Durante las últimas dos décadas, y con gran claridad durante el 2018, el Estado 
le ha dado al Pueblo Mapuche la misma respuesta que al levantamiento chileno 
del 18 de octubre del 2019. Se trata de una represión brutal de la que nadie se 
hace responsable, que evidencia la inoperancia e insuficiencia de los protocolos 
de las fuerzas policiales, la negación de las violaciones a los DD.HH. y un falaz 
empate frente a los daños a la propiedad privada y estatal. Ni después de los cua-
tro contundentes informes sobre violación de los DD.HH. emitidos por diversos 
órganos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado 
DD.HH. ONU, alguien ha asumido responsabilidad. La represión indiscriminada 
es combinada con concesión de beneficios que en nada responden a las demandas 
ciudadanas. Finalmente, se busca instalar la violencia como el centro del proble-
ma. Un librero muy conocido en Wallmapu (territorio mapuche) y que hoy la so-
ciedad chilena comienza a experimentar.   

La salud de nuestra democracia descansa -en buena medida- en las garantías de 
los derechos civiles y políticos y, por cierto, del derecho fundamental de la libre 
expresión, especialmente para los menos privilegiados dentro de una sociedad. 
Una democracia robusta debiese facilitar y garantizar la manifestación política 
de las diversas demandas ciudadanas, contribuyendo a la construcción de un país 
inclusivo y justo para todas las naciones que lo componen. Es en este esfuerzo que 
nos queremos involucrar a través de este libro. 

Entender las problemáticas de un modelo profundamente injusto requiere de 
una mirada histórica para dar cuenta de aquellos antecedentes que permiten com-
prender la lucha por derechos del movimiento mapuche, así como las amenazas 
y riesgos a los que están sometidos. “El Anuario del conflicto en territorio mapu-
che, 2018. De la Operación Huracán al Comando Jungla”, es un recorrido por hi-
tos relevantes surgidos a partir de la lucha por derechos del movimiento mapuche 
durante el año 2018. Muchos de los conflictos y acontecimientos que relatamos 
responden a procesos históricos imposibles de entender mirándolos solo como 
hechos aislados. Por ello, la invitación es a revisar críticamente los distintos hitos 
como acontecimientos interrelacionados en sus desarrollos y, también, interac-
tuantes con la realidad nacional como, por ejemplo, el asesinato de Camilo Catri-
llanca y la indignación ciudadana desatada en las grandes ciudades, posiblemente, 
la sinopsis del descontento generalizado que estallaría un año después. 
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El año 2017, en el libro “Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche” invitábamos 
a desaprender para aprender, a sacarse aquellas sospechas a priori para compren-
der las demandas del movimiento mapuche y así ganar profundidad y calidad en 
un diálogo que nos permitiera efectivamente encontrar juntos una solución. Hoy 
queremos invitar a recorrer el desarrollo de esta lucha por derechos durante el 
año 2018, a fin de seguir ganando elementos que nos ayuden a madurar esfuerzos 
por una solución política a la altura de las demandas. 

En este sentido, la presente publicación pretende dar continuidad a estudios 
previos sobre el conflicto en territorio mapuche realizados por el Centro Fernan-
do Vives de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con la comunidad Jesui-
ta de Tirúa y el Observatorio de la Deuda Social (ODSAL). Asimismo, pretende 
aportar desde una realidad local con importante resonancia y relevancia conti-
nental, al esfuerzo realizado por años por el Observatorio del Conflicto Social en 
su Anuario Internacional del Conflicto.  Creemos en la importancia de agudizar 
la mirada a los territorios para comprender también los procesos políticos y la 
conflictividad desatada a nivel global por el neoliberalismo extractivista frente a 
los procesos de subjetivación local.  

Este Anuario es el resultado del aporte de distintos investigadores que han pro-
fundizado en diversos hitos acontecidos durante el 2018 –correspondiente al pri-
mer año del segundo mandato presidencial de Sebastián Piñera– a fin de captar la 
diversidad de repertorios y ámbitos en los que esta lucha por derechos se desarro-
lla. Todos y todas las investigadoras cuentan con una vasta trayectoria estudiando 
el conflicto desde diversas perspectivas, debido a su carácter multidimensional.

El capítulo que abre este Anuario presenta reflexiones sobre la dinámica de 
protesta del movimiento mapuche como vía no institucional de acción colectiva. 
Luego de caracterizar la protesta, sus repertorios y sus territorios, los autores ana-
lizan contextualmente el curso del conflicto como una interacción permanente 
entre los actores implicados, destacando el rol del gobierno y sus medidas. El se-
gundo artículo versa sobre las estrategias que buscan criminalizar el movimiento 
por parte de agentes del Estado, convirtiéndose en una verdadera política públi-
ca, revisando casos que ejemplifican este fenómeno. Finalmente, se expone cómo 
estas formas de criminalización tienen efectos en la vida de las personas, parti-
cularmente, en niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el tercer apartado nos 
muestra, a través de la revisión de una serie de hechos ocurridos en los últimos 
años, cómo han sido violados sistemáticamente los Derechos Humanos desde 
distintos organismos estatales, a pesar de existir avances en la garantía y promo-
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ción de estos. No obstante, los casos revisados nos hacen reflexionar respecto a 
los desafíos en relación a las políticas, la necesidad de una nueva distribución del 
poder político y sobre el reconocimiento constitucional del Pueblo Mapuche (y 
de los pueblos indígenas en general) para avanzar en la superación de las injusti-
cias y desigualdades en el país.

El siguiente capítulo, sobre participación y política convencional mapuche, in-
daga en los espacios institucionales en los que el Pueblo Mapuche ha participado 
durante el año 2018. Desde una perspectiva diacrónica de los hechos, los autores 
evalúan posibles continuidades en la disputa institucional. Mientras tanto, el apar-
tado quinto, titulado “Coyuntura crítica de negociación entre el Estado de Chile 
y el Pueblo-Nación Mapuche”, realiza una revisión de la relación Estado y Pueblo 
Mapuche proyectando la idea y necesidad de una transformación en ella a partir 
de la explosión social ocurrida el último año. Esto nos permite discutir cómo se 
configura esta relación a la luz del futuro proceso constituyente y los actores que 
podrían ser claves en él, destacando el papel de organismos internacionales. 

El capítulo sexto versa sobre las violencias asociadas al extractivismo forestal en 
el territorio en donde el Estado de Chile y las grandes empresas forestales tienen 
un rol protagónico, destacando la instalación de discursos criminalizadores como 
forma de sustentar la violencia y la militarización en estos territorios. Finalmen-
te, el último capítulo titulado “Experiencias de recuperación territorial a partir 
de resistencias al modelo de producción forestal” nos presenta testimonios y re-
flexiones respecto a la recuperación territorial en comunidades mapuche Lafken-
che de Tirúa, frente al avance de la industria forestal en territorio mapuche. Así, 
ejemplos como la construcción de viveros para la plantación de especies nativas 
o el rescate de plantas medicinales, se presentan también como formas de subsis-
tencia a través del comercio y turismo para estas comunidades.

Todos estos capítulos pretenden ser un aporte a la discusión sobre este conflic-
to de larga data en nuestro país. Los antecedentes revisados en cada uno de ellos 
crean un panorama general respecto de los últimos acontecimientos ocurridos en 
el marco de este fenómeno. Sin duda, el contexto actual resulta más pertinente 
que nunca para reflexionar sobre todas aquellas temáticas y problemáticas que 
atañen a los pueblos indígenas y, en particular, al Pueblo Mapuche. Por ende, es-
peramos que este libro promueva el debate respecto del lugar del Pueblo Mapu-
che en los procesos que vive actualmente el país y su relación con el Estado, y nos 
permita cuestionar y reflexionar acerca del papel del extractivismo en territorios 
que históricamente han sido parte de las comunidades.
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Esperamos, además, que esta publicación sea la base para textos venideros que 
contribuyan a los valiosos estudios ya disponibles sobre estas temáticas y que 
permita conformar una línea de investigación que sistematice la multiplicidad de 
acontecimientos y aristas que son parte de este conflicto, incorporando actores 
y miradas diversas. Entendemos el conflicto como un proceso dinámico en desa-
rrollo, donde el curso de los hechos está vinculado directamente a las relaciones 
e interacciones entre los actores involucrados. Analizar, documentar y sistema-
tizar cronológicamente estas interacciones nos parece fundamental para poder 
comprender los lamentables hechos acaecidos, sus daños humanos y sociales y, 
ciertamente, nos permiten proyectar realidades y propiciar líneas de acción para 
transformar las relaciones que están a la base y en la cotidianeidad del conflicto. 
Publicamos este Anuario 2018, mientras trabajamos en el próximo sobre el 2019, 
dándole continuidad al esfuerzo, tal como lo ha hecho el Observatorio del Con-
flicto Social desde el año 2011 hasta la fecha.
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RESUMEN

Este artículo analiza el curso de la protesta mapu-
che durante el año 2018. A partir de una revisión 
exhaustiva de prensa, tanto corporativa como 
independiente (incluidos medios mapuche), los 
autores describen la magnitud y el tipo de reper-
torios de protesta desplegados por el movimiento 
mapuche en su territorio históricamente habita-
do. Junto con el análisis estadístico descriptivo de 
las frecuencias y tipos de repertorios, se desarrolla 
un análisis geoestadístico para identificar territo-
rialmente su distribución y concentración en las 
provincias de Arauco, Malleco y Cautín. Los auto-
res apuestan por situar la protesta en el escenario 
político, identificando las causas particulares aso-
ciadas a la acción colectiva registrada y los prin-
cipales hitos del conflicto que la contextualizan. 
Finalmente, el análisis se concentra en aquellos 
ciclos de mayor conflictividad y se destaca la inte-
racción entre las medidas gubernamentales con-
cretas de supresión de las protestas y la moviliza-
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ción mapuche. En aquellas coyunturas de mayor conflictividad, se identifica una 
estrecha relación entre la violencia policial y la violencia política mapuche como 
fenómeno de (contra)violencia.

INTRODUCCIÓN

Para los activistas y para quienes estudian los movimientos sociales en Chile, el 
año 2018 posiblemente será recordado por las manifestaciones winkas -chilenas, 
no mapuches-, en repudio al asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido en la co-
muna de Ercilla el miércoles 14 de noviembre a manos del “Comando Jungla” de 
Carabineros. Por primera vez en la capital, la sociedad chilena -masiva y disrup-
tivamente- se manifestaba contra la represión policial del Estado perpetuada 
contra el Pueblo Mapuche. En este contexto, se desató un ciclo de protestas con 
masivas marchas en distintas ciudades durante el mes y medio que restaba para 
culminar el año. Las protestas se iniciaron disruptivamente, esa misma noche, en 
Quidico -comuna de Tirúa-7, para propagarse desde allí a las capitales regiona-
les más próximas -Temuco y Concepción- y también a otras más distantes como 
Iquique y la propia capital chilena. En Santiago, las protestas se iniciaron el jue-
ves 15, conjugándose con demandas medioambientales previamente movilizadas 
y alcanzando altos niveles de (contra) violencia política y represión policial8: cua-
tro buses del transporte público de Transantiago, incendiados durante la primera 
semana9, nueve carabineros lesionados10 y más de 100 manifestantes detenidos al 
finalizar el año. Este ciclo de protestas -inédito en la capital desde el retorno a la 
democracia- representa, sin duda, el principal antecedente del estallido social del 
año siguiente en la capital, destacando desde entonces la indignación y el rechazo 
a los abusos como marco discursivo. En este artículo, se estudiarán las protestas 
desarrolladas en territorio mapuche durante el 2018, destacando por sobre todo la 
conflictividad desatada por el asesinato de Camilo Catrillanca; aunque sin agotar 
allí la descripción y análisis del año,  dado el carácter estructural y permanente del 
conflicto en aquel territorio.         

7 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/desconocidos-incendiaron-una-vivienda-en-la-provincia-de-
arauco/2018-11-15/005844.html

8 https://www.t13.cl/videos/nacional/video-noche-furia-protesta-santiago-muerte-catrillanca
 https://resumen.cl/articulos/asi-se-vivieron-las-jornadas-de-protestas-contra-zonas-de-sacrificio-y-asesinato-de-

catrillanca-en-distintos-puntos-del-pais

9 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/22/928254/72-en-ocho-anos-y-cuatro-en-la-ultima-semana-El-balance-de-
los-buses-del-Transantiago-que-han-sido-quemados.html

10 https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/28/protestas-catrillanca-dejan-nueve-carabineros-lesionados.html

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/desconocidos-incendiaron-una-vivienda-en-la-provincia-de-arauco/2018-11-15/005844.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/desconocidos-incendiaron-una-vivienda-en-la-provincia-de-arauco/2018-11-15/005844.html
https://www.t13.cl/videos/nacional/video-noche-furia-protesta-santiago-muerte-catrillanca
https://resumen.cl/articulos/asi-se-vivieron-las-jornadas-de-protestas-contra-zonas-de-sacrificio-y-asesinato-de-catrillanca-en-distintos-puntos-del-pais
https://resumen.cl/articulos/asi-se-vivieron-las-jornadas-de-protestas-contra-zonas-de-sacrificio-y-asesinato-de-catrillanca-en-distintos-puntos-del-pais
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/22/928254/72-en-ocho-anos-y-cuatro-en-la-ultima-semana-El-balance-de-los-buses-del-Transantiago-que-han-sido-quemados.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/22/928254/72-en-ocho-anos-y-cuatro-en-la-ultima-semana-El-balance-de-los-buses-del-Transantiago-que-han-sido-quemados.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/28/protestas-catrillanca-dejan-nueve-carabineros-lesionados.html
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Dado que los siguientes capítulos de esta publicación abordan la criminalización 
de la protesta, detallando la judicialización del conflicto y las violaciones a los De-
rechos Humanos, este estudio se concentra en los hechos de protesta registrados 
en el territorio mapuche. En específico, estudiaremos las tres principales provin-
cias de la “Gran Araucanía”: Arauco, Malleco y Cautín, describiendo los hechos de 
protestas desde sus repertorios convencionales-pacíficos, hasta aquellos confron-
tacionales y de violencia política. Reconociendo los sesgos del tratamiento mediá-
tico del conflicto (Amolef, 2005; Labrín, 2011), este artículo recurre a una amplia 
gama de periódicos en línea como fuentes de información, apostando por alcanzar 
la mayor diversidad y cobertura posible en los territorios estudiados. Expresión de 
la diversidad ideológica de la muestra es la inclusión de grandes medios o vinculados 
a medios corporativos -El Mercurio, Soy Chile, La Tercera, Publimetro y Biobío- y 
también de medios independientes o locales con otra perspectiva y cobertura del 
conflicto, directamente más crítica o, incluso, afín al movimiento -como Mapuex-
press, El Ciudadano, Radio Villa Francia y Werken-. Esta tarea fue realizada con las 
herramientas de Google, aplicando filtros según sitio web, fecha y palabras claves11, 
utilizando además las herramientas de búsqueda de cada medio de prensa. De esta 
forma, fue posible abarcar cada hecho noticioso referido al movimiento mapuche, 
según cada uno de los medios de prensa seleccionados para el periodo de tiempo 
abarcado por esta investigación. Una vez realizada la búsqueda, se realizó una siste-
matización de los datos encontrados. Así, se elaboró una base de datos agrupando 
cada hecho noticioso según las siguientes categorías: Fecha, Fuente, Descripción 
del hecho, Región, Provincia, Comuna, Localidad, Coordenadas, Repertorios de 
protesta, Tipo de conflicto, Actor Demandante y Actor Demandado. A continua-
ción, se describen los resultados.

HECHOS DE PROTESTA EN UN TERRITORIO EN 
CONFLICTO

El catastro de hechos noticiosos arrojó 238 hechos de protesta ocurridos duran-
te todo el año 2018 en el territorio mapuche, correspondiente a las provincias de 
Arauco, Malleco y Cautín. De ellos, la gran mayoría se concentró en Cautín, con un 
41,1% del total; mientras que 29,8% se concentraron en Arauco y 28,9% en Malleco. 

11 El primer filtro se realizó escribiendo el código ‘site: [link página web sin el sistema de hipertexto www.]’, por ejemplo, 
‘site: latercera.com’ para realizar la búsqueda en el sitio web del periódico La Tercera. El segundo filtro se realizó con la 
herramienta de búsqueda Google, seleccionando ‘intervalo personalizado’, año 2018. El tercer filtro se realizó escribiendo 
la palabra clave inmediatamente después del código ‘site: latercera.com’ –siguiendo el ejemplo anterior-, las palabras claves 
utilizadas fueron: Mapuche y las comunas de las provincias estudiadas.



19

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo i Espacios y dinámicas del conflicto en el retorno de Piñera

A nivel general, según lo ilustra el Gráfico 1, los repertorios de protesta que más se 
repiten durante el año 2018 fueron las manifestaciones12, concentrando un 17,2%  
del total de hechos noticiosos; seguido por los daños a maquinaria forestal13 con un 
16,3%; y por las acciones discursivas14 que representan un 13%.  Le siguen de cerca 
los ataques realizados a viviendas, iglesias o colegios con un 13% del total; las accio-
nes legales con un 7,9%; y los comunicados15 públicos con un 6% del total. El resto 
de los hechos noticiosos no representan por sí solos un porcentaje significativo y 
dicen relación con acciones enmarcadas en el ámbito político convencional, las 
huelgas de hambre16, los bloqueos de carretera, las ocupaciones de predios foresta-
les, los enfrentamientos y emboscadas, y las tomas de sedes institucionales, entre 
otros. Estos últimos repertorios destacan, no por su cuantía, sino por su capacidad 
disruptiva, es decir, por lograr alterar las rutinas y el orden público. 

gráfico 1:  
Hechos noticiosos según repertorio de protesta en las tres provincias de estudio

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

12 Marchas, protestas pacíficas en espacios públicos, etc.

13 Sabotajes que también incluyen ataques incendiarios a otro tipo de empresas, pero mayoritariamente se refiere a daños de 
maquinaria forestal.

14 Protestas realizadas que involucran una manifestación verbal sobre algún hecho particular.

15 Hechos de protesta que manifiestan explícitamente la realización de un comunicado público sobre un tema particular, o 
bien, que demandan 

16 Si bien las huelgas de hambre no concentran una gran cantidad de hechos, como se verá más adelante, sí tienen un gran 
impacto mediático y se configura como un hecho coyuntural que refuerza la aparición de otros hechos de protesta.
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Al revisar la distribución de estos repertorios de protesta a nivel provincial, se 
evidencia que si bien la provincia de Arauco no concentra la mayor parte de la 
protesta mapuche, sí presenta –como lo ilustra el Gráfico 2- un alto porcentaje 
de protestas altamente disruptivas y violentas. Los repertorios radicales más re-
currentes en esta provincia durante el 2018 fueron los ataques a viviendas (22%), 
daño a maquinaria (20%), emboscadas (6%) y bloqueos de carretera (5%). Estas 
variantes más extremas de la protesta alcanzaron 48% del total provincial de he-
chos registrados.  Por su parte, las protestas con menor disrupción suman entre sí 
un porcentaje más bajo (32%): acciones discursivas (11%), los comunicados (9%), 
manifestaciones pacíficas (6%) y acciones legales (6%).

gráfico 2:  
Hechos noticiosos según repertorio de protesta, provincia de Arauco

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

En Malleco, en cambio, se observa una mayor dispersión de los repertorios. Si 
bien hay un alto porcentaje de hechos disruptivos relativos a ataques incendiarios 
o daño a maquinaria (19%), el resto de los repertorios se distribuyen sin grandes 
concentraciones, aumentando el porcentaje de protesta con menor disrupción 
como las acciones discursivas (13%) y acciones legales (14%). Los repertorios alta-
mente disruptivos en Malleco solo suman 35%, trece puntos porcentuales menos 
que en Arauco, mientras que, a la inversa, la protesta de disrupción baja sube a 
39%, siete puntos porcentuales más que en la provincia costera.
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gráfico 3:  
Hechos noticiosos según repertorio de protesta, provincia de Malleco

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

Por su parte, Cautín, aquella provincia que concentra la mayor parte de la pro-
testa mapuche (41%), presenta la más alta concentración de hechos de protesta 
con disrupción baja, como las manifestaciones (34%) y acciones discursivas (16%). 
La protesta en esta provincia es mayoritariamente de disrupción baja, 59% en 
total. Esto representa 27% más que Arauco, y 24% más que Malleco. El porcen-
taje de hechos de protesta de alta disrupción en Cautín es el más bajo de las tres 
provincias, alcanzando apenas 19%: 29 puntos menos que Arauco y 16% menos 
que Malleco. Mientras en esta provincia es donde aparecen los ataques a igle-
sias, el daño a maquinaria, repertorio que anteriormente se encontraba entre los 
más repetitivos, disminuye significativamente su frecuencia, alcanzando apenas 
14% del total de hechos de protesta, 6 puntos por debajo de Arauco y 5 de Ma-
lleco. Este patrón, que muestra cierta coincidencia con los registros de los dos 
años anteriores, insinúa la existencia de una matriz estructural del conflicto que 
difiere de aquellas de Arauco y Malleco: mientras en estas provincias el conflic-
to gira, principalmente, en torno a una matriz productiva extractivista, asociada 
principalmente a la gran industria maderera, el conflicto en Cautín respondería 
significativamente a una matriz con resabios coloniales donde, en gran medida, 
los conflictos son históricos y culturales, y se asocian a la asimétrica relación del 
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Pueblo Mapuche con las acomodadas y conservadoras familias chileno-europeas, 
la Iglesia Católica y las agencias gubernamentales (Cf. Rojas Pedemonte y Lobos, 
2016). Esto último es importante, si se considera que en esta provincia se encuen-
tra la capital regional de La Araucanía, la ciudad de Temuco, lugar donde se con-
centra la mayor parte de las manifestaciones y marchas.

gráfico 4:  
Hechos noticiosos según repertorio de protesta, provincia de Cautín

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

TERRITORIALIZACIÓN DEL CONFLICTO, LA PROTESTA 
EN EL ESPACIO

Es posible hablar de distintas realidades socioterritoriales del conflicto. Con dis-
tintas dinámicas, actores, particularidades en sus repertorios, y, ciertamente, con-
textos políticos y productivos propios. Con el objetivo de visibilizar con mayor 
detalle estas distintas realidades geográficas del conflicto, identificando la distri-
bución territorial de los hechos de protesta y, por lo tanto, reconociendo sus con-
centraciones, la Figura 1 muestra los principales focos de protesta identificados 
durante el año 2018. En ella, se muestran principalmente tres grandes focos. El 
primero de ellos da cuenta de una alta concentración en el sector rural del territo-
rio que se encuentra entre el pueblo de Tirúa y la ciudad de Cañete, a lo largo de la 
ruta P-70 que une ambos centros urbanos; el segundo de ellos se encuentra en la 
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comuna de Ercilla y Collipulli; y el tercero se concentra fuertemente en la comuna 
de Temuco y Padre Las Casas, teniendo como punto central la ciudad de Temuco. 

figura 1:  
Focos de protesta, territorio de estudio

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados
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Los territorios, se constituyen multidimensionalmente y se definen, en gran me-
dida, por los actores que los habitan y las relaciones que establecen entre sí y con 
el entorno socioambiental. En la primera realidad socioterritorial del conflicto, 
aquella localizada en la provincia de Arauco, entre Cañete y Tirua, destaca la pre-
sencia de grandes empresas forestales frente a una población mapuche y chilena 
transversalmente empobrecida. Esto no sitúa el conflicto entre vecinos chilenos 
y mapuches, sino entre organizaciones que se oponen a los proyectos extractivos 
liderados desde Santiago por grandes consorcios empresariales. La confrontación 
directa en este territorio es principalmente entre organizaciones mapuche y las 
fuerzas policiales que defienden la propiedad privada. Esta realidad territorial es 
la que presenta la mayor proporción de repertorios de disrupción alta y que, prin-
cipalmente, se asocian al conflicto forestal. Con todo, en este contexto destaca 
también la cifra más alta de ataques a vivienda en los últimos tres años, lo que da 
cuenta de cierto descontrol de la violencia, donde no se queman casas de grandes 
latifundistas (la gran propiedad aquí está principalmente en manos de grandes 
consorcios santiaguinos, no en familias locales), sino más bien se trataría, en gran 
medida, de conflictos entre comunidades y vecinos que se contraponen en sus 
disposiciones y relaciones con la empresas madereras. 

Desde el año 2018, la conflictividad entre comunidades se ha acrecentado pro-
ducto de la estrategia de cooptación y “buena vecindad” iniciada por Forestal 
Mininco en colaboración con el entonces Ministro de Desarrollo Social, Alfre-
do Moreno (ver Capítulo 6). Durante los gobiernos de Michelle Bachelet, sobre 
todo en el segundo, esta fue la zona más reprimida y la que concentró la mayor 
parte del gasto policial en la protección de las faenas forestales, bajo el slogan del 
combate contra al “robo de madera” (o, mejor dicho, la recuperación ambulatoria 
de los recursos del territorio por parte de las comunidades movilizadas). Final-
mente, es importante destacar que esta zona, todavía en el año 2018, registra una 
importante presencia e influencia movimentista de las históricas organizaciones 
Identidad Lafquenche y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero también 
de comunidades o lof en resistencia que despliegan local y horizontalmente sus 
proyectos autonómicos. 

La segunda realidad socioterritorial del conflicto, es la de Collipulli y Ercilla, en 
la Provincia de Malleco. Como se vio en sus repertorios de protesta, se trata del 
contexto de mayor diversidad, donde se conjugan acciones con distintos niveles 
de disrupción. Se está en presencia de un territorio con una matriz estructural 
del conflicto más diversa que la de Arauco, donde si bien existe una significativa 
presencia de industrias forestales, hay también presencia agrícola y ganadera, y en 
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ciertas localidades las comunidades conviven con el latifundio, familias chilenas y 
europeas que concentran la propiedad de la tierra y sus recursos. 

La confrontación en este territorio es directa y con altos niveles de violencia, 
pero también se canaliza institucionalmente. Es recordada la represión que sufrió 
en Malleco la Alianza Territorial Mapuche, y las comunidades en resistencia con 
un espectáculo policial desplegado entre los años 2010 y 2013 por el ex ministro 
Hinzpeter. Es esta zona la que sufrió los mayores embates represivos durante el 
primer Gobierno de Piñera y, coincidentemente, en el primer año de su segundo 
periodo –el año 2018- experimentó el trágico asesinato de Camilo Catrillanca en 
Temucuicui. La histórica Coordinadora Arauco Malleco, por cierto, mantiene in-
fluencia y presencia en este territorio, pero es menos notoria que la presencia de 
la Alianza Territorial Mapuche y las comunidades autónomas. Este es un territo-
rio que, como se verá, presenta mixturas y complejidades, que las sitúan en medio 
término entre las características realidades de Arauco y Cautín.   

La tercera realidad socioterritorial del conflicto, es la de Cautín, principalmen-
te Temuco y sus cercanías, como Padre Las Casas. Es esta zona la que concentra la 
mayor cantidad de protesta, principalmente de baja disrupción. Se registran dos 
grandes tipos de protesta: i) mayoritariamente, la protesta convencional, orien-
tada a interpelar a las agencias estatales presentes en la capital, Temuco y ii) mi-
noritariamente aquellas protestas orientadas a disputas postcoloniales, contra la 
élite chileno-europea -que representan el electorado de la derecha más radical y 
conservadora de la zona- y la diócesis católica, liderada generalmente por auto-
ridades ligadas a esta misma élite. En este espacio geográfico, la Coordinadora 
Arauco Malleco aún conserva cierta influencia y presencia -aunque menor que en 
la década anterior- junto a diversas organizaciones de carácter más institucional 
como el Consejo de Todas Las Tierras, y otras más pequeñas, pero altamente dis-
ruptivas como Weichan Auka Mapu, conocida públicamente desde el año 2016. 
Durante el 2018, como se verá en la sección siguiente, la mayor parte de la pro-
testa mapuche en este territorio se centró en dos casos emblemáticos: Iglesias y 
Luchsinger-Mackay. Estos dos casos explican, en gran parte, la particularidad del 
único territorio donde destaca el 2018 la huelga de hambre y la quema de iglesias 
como un repertorio de protesta.
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DINÁMICAS DEL CONFLICTO:  
LA PROTESTA MAPUCHE DURANTE EL 2018

El Gráfico 5 muestra de qué manera se ha comportado la protesta mapuche du-
rante todo el año 2018, según el nivel de disrupción en cada mes del año y la prin-
cipal causa aludida a cada hecho en particular. La dinámica de la protesta muestra 
niveles relativamente estables durante el primer semestre del año, en el que el 
tema que más se repitió fue el caso Luchsinger-Mackay y, relacionado con ello, 
acciones en torno al machi Celestino Córdova, quien inició una huelga de hambre 
demandando visitar su rehue -espacio sagrado en la cosmovisión mapuche-. 

gráfico 5:  
Dinámica de la protesta según disrupción y causa aludida (frecuencia mensual)

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

Ya en mitad del año 2018 existe un aumento en el total de protestas realizadas, 
inmediatamente después de dos condenas judiciales. El 27 de abril se sentencia a 
10 años de presidio para dos de los procesados por el caso Iglesias y el 11 de junio 
se dictamina cadena perpetua contra los hermanos Tralcal en el marco del proceso 
judicial del caso Luchsinger-Mackay. De aquí en adelante, entre mayo y julio, se 
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desataría un aumento significativo en la protesta mapuche: El mayor auge de la 
protesta en este periodo, y, en particular, de los repertorios altamente disruptivos, 
es en julio, luego de que el Gobierno anunciara la creación del Comando Jungla 
el 28 de junio del 2018. Esto da cuenta de la relación dinámica entre la protesta y 
la represión (ya sea policial o judicial). En este caso, el aumento cuantitativo de la 
protesta, pero también la radicalización de los repertorios  son resultado interac-
tivo de la arremetida represiva desarrollada desde el primer semestre del retorno 
de Piñera a La Moneda. En efecto, las causas de la protesta, ilustradas en el Grá-
fico 5, giran en torno a la huelga del machi Celestino Córdova y el Caso Iglesias, 
pero ahora se les suman la protesta en contra de la creación del Comando Jungla. 
En este contexto, estaríamos frente al despliegue de un ciclo de represión radica-
lizadora, que le da continuidad y profundidad a lo ya efectuado por Bachelet en 
su segundo periodo.   

Desde agosto de 2018 existe una disminución en la protesta, luego del otor-
gamiento del permiso al machi Celestino Córdova para volver a su rehue. Esta 
situación también evidencia que las protestas no son impulsos ni simples arreba-
tos de los manifestantes, sino una respuesta directa a las acciones políticas ema-
nadas desde el Gobierno central (Rojas Pedemonte y Miranda, 2016). Posterior-
mente, el anuncio del “Plan Impulso Araucanía”, el 26 de septiembre, por parte 
del Gobierno de Sebastián Piñera, marca un hito que no deja indiferente a las 
organizaciones mapuche y desata –con el Comando Jungla ya desplegado en el 
territorio- un relativo incremento de la protesta, principalmente de los reperto-
rios más disruptivos. No obstante, es, sin duda, el asesinato del comunero Camilo 
Catrillanca realizado por parte del Comando Jungla el 14 de noviembre, el hito 
más relevante del año y el que genera la mayor escalada de la protesta en el terri-
torio mapuche, y como se describió en la introducción de este artículo, también 
en las grandes ciudades, incluida la capital chilena. Este hecho repercute fuerte-
mente en el territorio estudiado, generando una oleada de protestas durante no-
viembre y diciembre. Éstas, en los últimos dos meses del año, están directamente 
relacionadas con este evento, como lo muestra el Gráfico 5, ya sea en referencia 
el asesinato de Catrillanca o al Comando Jungla, como iniciativa gubernamental 
desplegada desde los meses previos. Desde entonces se despliegan todo tipo de 
repertorios, pero aquellos más disruptivos son los que predominan. Ciertamen-
te, se trata de un crudo ejemplo de la represión radicalizadora, desplegada por el 
Estado chileno contra el movimiento mapuche, de manera indiscriminada -no 
selectiva-, desproporcionada, fuera de protocolos y en escalada, como hace dos 
décadas evidencian los informes de los organismos internacionales (por ejemplo, 
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los informes de la ONU de Stavenhagen, 2003; Anaya, 2009; y Emerson, 2014). 
Concretamente, corresponde a la gestión policial de un conflicto histórico y polí-
tico, sobre la distribución del poder y el territorio. 

A continuación se revisan en detalle los dos ciclos y auges de la protesta desa-
tados durante el año 2018. El Gráfico 6 cubre los meses de mayo y julio, aquellos 
que darían cuenta de la primera interacción el movimiento mapuche y el nuevo 
Gobierno. Lo primero que se observa es una primera etapa (mayo-junio) donde la 
represión del movimiento se concentra en el ámbito judicial -la represión policial 
es permanente, pero el énfasis en estos meses es legal-, y la protesta se canaliza 
convencionalmente, con bajos niveles de disrupción. La sentencia de cadena per-
petua a los hermanos Tralcal por el caso Luchsinger-Mackay el 11 de junio, sumada 
a la acumulación de agravios de ese primer semestre -como la condena a los her-
manos Trangol (Iglesias), el Caso Huracán (en ese entonces aún en investigación) 
o la negación de permisos al machi Celestino para visitar su rehue- derivaron a 
mitad de junio en un relativo aumento de los repertorios más disruptivos17. Con 
todo, el hito que viene a cambiar cuantitativa y cualitativamente la protesta es 
sin duda el anuncio de la creación del Comando Jungla el 29 de junio. Con diver-
sas causas en juego -huelga del machi, Caso Iglesias, nuevos presos políticos con 
cadena perpetua-, luego de esta fuerte señal represiva por parte del Gobierno, se 
desata un aumento significativo de radicalidad de la protesta, incrementando el 
nivel de disrupción de los repertorios durante el mes de julio. Este análisis de los 
hechos de protesta a la luz del contexto político, permite identificar el carácter 
interactivo y cotidiano de la protesta en territorio mapuche.    

En este periodo el caso Iglesias es de gran incidencia en la movilización mapu-
che. Si bien ocurrió en 2017, durante el año 2018 se concentraron varios hechos 
de protesta que tenían como contexto este caso, producto del procedimiento 
legal que se llevó a cabo durante este año. En el marco de esta coyuntura, se iden-
tificaron nueve protestas reseñadas por los distintos medios de comunicación 
estudiados, entre ellas, daño a maquinaria forestal en la comuna de Teodoro Sch-
midt, reivindicadas en este contexto; huelgas de hambre realizadas por los pro-
pios imputados; tres protestas en el marco de acciones legales durante el juicio, 
realizada por abogados defensores; acciones discursivas de los acusados, a través 
de declaraciones de inocencia; un ataque a un templo evangélico en Padre Las 

17 En el gráfico se muestra “violencia y contraviolencia”, ésta da cuenta de aquellos repertorios altamente disruptivos como 
los ataques a maquinaria, vivienda, iglesias o colegios, enfrentamientos, entre otros. Se destaca así que la violencia política 
mapuche, no es un impulso aislado, sino una respuesta interactiva a las violencias hegemónicas en el territorio. 
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Casas; además de una manifestación realizada en Tribunales de Temuco el 7 de 
agosto, a propósito de la huelga de hambre realizada por los hermanos Trangol, 
quienes demandaban la anulación del juicio que sentenció a ambos imputados en 
el caso Iglesias.

Junto con ello, el caso Luchsinger-Mackay sigue siendo causa importante de las 
protestas durante este período (mayo-julio), pero también durante todo el 2018. 
En este sentido, se registraron varias acciones discursivas y comunicados defen-
diendo la inocencia de la Machi Francisca Linconao, sobre todo a principios de 
año y luego, durante junio, pidiendo apoyo y publicando videos sobre la inocencia 
de José y Luis Tralcal. Es, precisamente, desde este mes que comienzan a desarro-
llarse aquellas protestas más disruptivas: el 13 de junio, miembros de la CAM ata-
can un predio forestal pidiendo libertad de presos políticos en el caso Luchsinger; 
protestas y alteración del orden público mediante manifestaciones pacíficas y con 
diversos grados de violencia se desarrollaron el 5 de julio, el 3 de agosto y el 4 de 
octubre -entre otras- en las ciudades de Temuco y Padre Las Casas. 

Ligadas estrechamente con este caso, son las protestas realizadas por el machi 
Celestino Córdova, o bien, aquellas que han sintonizado con sus demandas. En 
esta línea, el 2018 fue testigo de 29 protestas con diversos grados de disrupción. 
Es a principios de año -14 de enero- que el machi Celestino comienza una huelga 
de hambre, reactivada en dos ocasiones más: el 31 de mayo y el 18 de julio, ac-
ciones que motivarán movilizaciones durante gran parte del año, exigiendo su 
liberación y el traslado a su rehue. De entre ellas, se identificaron 19  protestas 
con baja disrupción, en su mayoría manifestaciones y denuncias públicas contra 
quienes prohibían su traslado; además de siete protestas con mayor grado de dis-
rupción, sobre todo ataques incendiarios reivindicando la liberación de presos 
políticos como el machi Celestino. Interactivamente, este ciclo termina, como 
fue posible ver en el gráfico 5, cuando permiten la visita del machi a su rehue, el 
29 de julio del 2018.
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gráfico 6:  
Dinámica de la protesta según disrupción y causa aludida  
(semanas mayo-julio)

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

El gráfico 7 ilustra el ciclo de protesta desatada desde el asesinato de Catrillanca en 
Ercilla. Ciertamente, la masividad y los niveles de disrupción de la movilización en 
los primeros diez días posteriores al asesinato difícilmente son homologables a otro 
hito. La coyuntural desmovilización de los primeros días de noviembre contrasta 
ostensiblemente con el aumento explosivo de la protesta desde la misma noche del 
14 de noviembre. Dada la indignación y la solidaridad provocadas por este asesina-
to, la movilización fue transversal y generalizada en los territorios. Tanto la protes-
ta convencional, como la más radical se incrementaron exponencialmente durante 
estos primeros 10 días. A medida que los controversiales antecedentes del caso se 
fueron develando durante las últimas semanas de noviembre, la protesta se inclinó 
principalmente por los repertorios disruptivos. El mes siguiente el caso continuó en 
la agenda pública y las movilizaciones continuaron. Sin embargo, diciembre destacó 
por masivas marchas en las grandes ciudades (como las del martes 11 en Concepción18 
y el viernes 21 en Temuco19), más que por la radicalidad de los repertorios desplegados.        

18 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/11/incidentes-en-concepcion-durante-marcha-por-
homicidio-de-catrillanca.shtml

19 http://lanacion.cl/2018/12/21/masiva-marcha-mapuche-en-temuco-convocada-por-padre-de-catrillanca/

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/11/incidentes-en-concepcion-durante-marcha-por-homicidio-de-catrillanca.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/11/incidentes-en-concepcion-durante-marcha-por-homicidio-de-catrillanca.shtml
http://lanacion.cl/2018/12/21/masiva-marcha-mapuche-en-temuco-convocada-por-padre-de-catrillanca/
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gráfico 7:  
Dinámica de la protesta según disrupción y causa aludida (semanas nov.-dic.)

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados

Los hechos de protesta que se enmarcaron en el caso del asesinato de Cami-
lo Catrillanca se concentraron, sobre todo, durante la segunda mitad del mes de 
noviembre y, luego, durante gran parte de diciembre del 2018. De un total de 69 
hechos de protestas que provocó el asesinato de Camilo Catrillanca, 33 obedecen 
a una protesta con una baja disrupción, siendo 36 las protestas con una disrup-
ción alta. Entre las primeras, se identificaron 11 protestas discursivas, sobre todo 
rechazando el asesinato de Catrillanca y reivindicando la lucha mapuche a través 
de manifestaciones y comunicados; una reunión de comunidades y organizacio-
nes mapuche en Temucuicui; 7 acciones legales, presentadas principalmente por el 
INDH y abogados defensores; 3 comunicados públicos a modo de protesta contra 
Carabineros y la institucionalidad; y 11 manifestaciones y movilizaciones, sobre 
todo en las principales ciudades del territorio mapuche, como Temuco o Cañete.

Por otro lado, se identificaron 36 hechos de protesta con una alta disrupción: 2 
ataques a colegios durante los primeros diez días después del asesinato del comu-
nero; 2 ataques a iglesias los dos días inmediatamente después del fatídico hecho; 
12 ataques a viviendas; 5 bloqueos de carretera; 8 ataques incendiarios a maqui-
naria forestal y camiones de otras empresas; 3 emboscadas; un enfrentamiento 
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directo con Carabineros en territorio; una acción de recuperación de predios fo-
restales en homenaje al fallecido comunero; y 2 tomas, una en la municipalidad de 
Teodoro Schmidt y otra realizada por estudiantes en un liceo de Ercilla. Las pro-
testas por el asesinato de Camilo Catrillanca exceden las fronteras del Wallmapu, 
y convocaron transversalmente a diversos actores de la sociedad civil chilena. Su 
alcance e influencia son ingentes a lo largo del territorio chileno, y su repercusión 
resulta evidente en la “Primavera Chilena” de octubre de 2019, donde se enarboló 
la wenufoye -bandera del movimiento mapuche- en lo más alto de Plaza Italia en 
Santiago y se reconoció como síntesis simbólica de todas las luchas sociales. No 
obstante, la continuidad de estos ciclos de movilización deberá ser estudiada en 
el próximo anuario sobre el año 2019.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

En última instancia, este artículo da cuenta de la vitalidad y dinamismo del mo-
vimiento mapuche. Destaca la diversidad de su movilización y repertorios, como 
interacción permanente con las políticas de supresión de la protesta. La mirada 
cronológica de los eventos y el análisis contextual permitió describir el curso del 
conflicto como un proceso dinámico en permanente construcción. En este senti-
do, la protesta mapuche y sus modalidades de lucha no solo son parte de un ideario 
o cultura política y movimentista, sino principalmente son producto de la relación 
histórica con el Estado y de la cotidiana confrontación con sus fuerzas policiales, 
agencias judiciales y políticas. El año 2018, el primer año del retorno de Sebas-
tián Piñera a la Presidencia de Chile, seguramente será recordado como una fuerte 
arremetida represiva en el territorio, primero con un énfasis judicial y luego poli-
cial, con el asesinato de Camilo Catrillanca como su triste ejemplo. No obstante, 
también será recordado por la vigencia de la causa mapuche, por su permanente 
actividad movimentista y por su resonancia política en todo el territorio chileno.  

Este estudio esbozó la presencia de diversas realidades territoriales del con-
flicto, con dinámicas, actores y repertorios particulares. Así mismo, describió 
comparativamente la protesta en las tres provincias estudiadas, con el objetivo 
de poner en perspectiva y contexto los hechos registrados. En este sentido, se 
pudo observar las diferentes maneras en que la causa mapuche y el movimiento, 
de manera general, logra desplegar una serie de acciones en distintas partes del 
territorio, identificando espacios particulares, desde el punto de vista estratégico, 
reconociéndose parte de un territorio y un espacio geográfico que ha sido cons-
truido social e históricamente por comunidades Mapuche desde hace más de 500 
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años. Por ello, es importante recalcar las fuertes diferencias que pueden existir 
entre espacios urbanos y rurales: los primeros, configurados como territorios en 
los que es posible desplegar estrategias de baja disrupción, pero que permiten 
visibilizar fácilmente las demandas del Pueblo Mapuche; los segundos, territo-
rios protagonizados por la fuerte confrontación entre comunidades mapuche y 
empresas extractivas (sobre todo en Arauco y Malleco) quienes, amparadas por 
fuerzas policiales del Estado, protagonizan un conflicto caracterizado  por los re-
pertorios de protesta se han radicales.

De esta forma, la protesta no se trata de cifras ni menos de meras noticias, sino 
de interacciones entre instituciones, sujetos colectivos y personas concretas en el 
territorio habitado, respondiendo a procesos históricamente construidos. Las pro-
testas durante el 2018, ciertamente, no evidenciaron una agenda propia, sino más 
bien fueron expresión del escenario de confrontación en que se desplegaron. Las 
protestas se vincularon principalmente a tres hitos y procesos: desarrollo del juicio 
de hermanos Tralcal en el caso Luchsinger-Mackay; las repercusiones judiciales del 
caso Iglesias; y el asesinato de Camilo Catrillanca. Con todo, la relevancia de estas 
coyunturas no permite obviar la raíz estructural de la lucha mapuche ni menos las 
demandas históricas que le dan continuidad y sentido a la movilización.  

Este capítulo, permite situar la protesta mapuche durante el 2018, pero necesi-
ta ser siempre complementado con el análisis de ciclos de protestas anteriores y 
posteriores. Darle continuidad a este análisis cronológicamente permitirá identi-
ficar cursos, relaciones causales y contextos diversos en los que la movilización va 
configurándose, modificándose y renovándose. Asimismo, este conflicto requie-
re ser entendido desde múltiples aristas, por lo cual los siguientes capítulos que 
acompañan esta discusión sobre la protesta mapuche podrán ayudar a construir 
un mejor panorama para entender un año cargado de hitos y dinámicas de este 
territorio en conflicto. Con todo, el análisis de detallado y cotidiano del conflicto 
que ofrece este Anuario, y este artículo e particular, es fundamental para entender 
el conflicto como un proceso en curso, no predeterminado, sino más bien situado 
histórica y socioterritorialmente.
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ANEXOS

Cronología de la protesta mapuche en 2018 

fecha acontecimiento descripción

14 de enero 
de 2018

Comienzo huelga 
de hambre machi 
Celestino Córdova

El machi Celestino Córdova decide iniciar 
una huelga de hambre líquida debido a 
la nula respuesta por parte del Estado de 
Chile a sus solicitudes, presentadas por el 
conducto regular, solicitando 48 horas de 
salida a su rehue.

2 de marzo 
de 2018 

Comienzo juicio 
oral en caso 
Iglesias

Comienza juicio que acusa a cuatro 
comuneros mapuche por la quema de un 
templo evangélico en Padre Las Casas. 
La defensa recalcó que no existe ninguna 
participación de los imputados en el hecho

27 de abril 
de 2018

Condena de 10 
años de cárcel para 
dos condenados en 
el caso Iglesias

Se presenta querella en contra de los 
miembros de Carabineros de Chile 
involucrados en el montaje denominado 
“Operación Huracán”, y en contra todos 
quienes resulten responsables por los hechos.

8 de mayo 
de 2018

Acciones legales 
contra el Estado 
por Operación 
Huracán

La organización Consejo de Todas las Tierras 
anunció acciones legales contra el Estado por 
“Operación Huracán,” el sistema institucional 
de los carabineros para interceptar 
comunicaciones y espiar en acciones de 
comunidades mapuche.

14 de mayo 
de 2018

Se realiza masiva 
marcha en 
apoyo del machi 
Celestino Córdova

Se realiza nueva marcha en favor de 
Celestino Córdova, reuniendo 200 personas 
manifestándose pacíficamente en Nueva 
Imperial. El intendente Luis Mayol negó que 
existan compromisos o negociaciones para 
que Córdova visite su rehue.

15 de mayo 
de 2018

José Tralcal 
inicia huelga de 
hambre acusando 
inocencia

José Tralcal, uno de los imputados por el caso 
Luchsinger-MacKay, empezó una huelga de 
hambre rechazando la aplicación de la Ley 
Antiterrorista.
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31 de mayo 
de 2018

Machi Celestino 
Córdova retoma 
huelga de hambre

El machi Celestino retoma huelga de 
hambre en protesta por la nueva negativa de 
Gendarmería a concederle un permiso de 48 
horas para renovar su rehue.

7 de junio 
de 2018

Hermanos 
Tralcal se graban 
declarando 
inocencia y 
pidiendo apoyo

Los hermanos José y Luis Tralcal publicaron 
videos declarando inocencia en el caso 
Luchsinger-MacKay, pidiendo apoyo público 
y revisión de la Ley Antiterrorista.

11 de junio 
de 2019

Sentencia de 
cadena perpetua 
por Luchsinger-
Mackay

Sentencia de cadena perpetua a los hermanos 
Tralcal por el caso Luchsinger-Mackay. 

12 de junio 
de 2018

José Tralcal 
inicia huelga de 
hambre acusando 
inocencia

José Tralcal declaró una huelga de hambre 
indefinida contra su pena en el caso 
Luchsinger-MacKay, asegurando que fue 
condenado de manera injusta, con un relato 
sacado a través de torturas.

13 de junio 
de 2018

Cadena perpetua a 
hermanos Tralcal

Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declara 
medida de presidio perpetuo por el delito de 
incendio con resultado de muerte en carácter 
terrorista en el caso Luchsinger Mackay 
para dos de los condenados. El tercero fue 
sentenciado a cinco años de presidio

13 de junio 
de 2018

Ataque 
incendiario de la 
CAM por presos 
políticos

Miembros de CAM quemaron una cabina 
en un predio forestal, destruyendo una 
máquina de construcción. Dejaron una carta 
advocando por la libertad de presos políticos.

20 de junio 
de 2018

Masiva marcha en 
apoyo del machi 
Celestino Córdova

Comunidades mapuche se movilizaron en el 
centro de Temuco para exigir la salida de 48 
horas de Córdova para cumplir con su ritual 
espiritual.
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28 de junio 
de 2018

Sebastián Piñera 
presenta a Grupo 
Especial de 
Carabineros para 
el combate eficaz 
del terrorismo 
en la Araucanía. 
Comando Jungla

El presidente presenta a las autoridades y a la 
prensa un contingente especial del Grupo de 
Operaciones Policiales Especiales (GOPE) 
de Carabineros, formados en Colombia y 
Estados Unidos, para operar en zonas donde 
“se producen la mayor cantidad de atentados 
incendiarios”. Dicho grupo fue denominado 
Comando Jungla.

3 de julio de 
2018

Ataques de la 
CAM por creación 
de Comando 
Jungla

CAM se adjudicó tres ataques incendiarios 
en los sectores rurales de Lumaco y Carahue. 
La organización criticó las recientes medidas 
anunciadas por el gobierno como la creación 
del Comando Jungla.

5 de julio de 
2018

Marcha en apoyo 
a hermanos Tralcal 
y su presidio 
perpetuo

Cerca de 100 personas marcharon en apoyo 
de los hermanos Tralcal en el centro de 
Temuco, luego de que recibieran presidio 
perpetuo por el caso Luchsinger Mackay.

14 de julio 
de 2018

Ataques 
incendiarios en 
apoyo del machi 
Celestino Córdova

Ataque incendiario en Lumaco, a 150 metros 
del plano urbano, destruyó una casa que 
estaba deshabitada. En el lugar se encontró un 
lienzo que hace alusión a la situación que vive 
el machi Celestino Córdova.

19 de julio 
de 2018

Ataque 
incendiario 
en rechazo a 
Comando Jungla y 
caso Iglesias

Desconocidos quemaron maquinaria forestal 
en la localidad de Barros Arana, comuna de 
Teodoro Schmidt. En el lugar se encontraron 
panfletos alusivos a presos políticos del Caso 
Iglesias.

27 de julio 
de 2018

Otorgamiento del 
permiso al machi 
Celestino Córdova 
para visitar su 
rehue

El machi es autorizado por Gendarmería, tras 
decisión del comité técnico. La información 
fue ratificada por el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Hernán Larraín, en 
conferencia de prensa

7 de agosto 
de 2018

Confirmación de 
condena contra 
hermanos Trangol 
en el caso Iglesias

Corte de Apelaciones confirmó condena 
contra hermanos Trangol por caso Iglesia. De 
esta forma, la sentencia en contra de Benito y 
Pablo Trangol por el ataque incendiario quedó 
ejecutada y deberá ser cumplida a la brevedad 
en la Cárcel de Temuco
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26 de 
septiembre 
de 2018

Anuncio del Plan 
Impulso Araucanía

El presidente Sebastián Piñera, encabezó la 
ceremonia donde se presentó el Plan Impulso 
Araucanía. Reconocimiento de los pueblos 
originarios, regularización de tierras y ley de 
cuotas fueron los principales anuncios. La 
instancia se desarrolló a los pies del cerro 
Ñielol, en el pabellón El Amor de Chile.

10 de 
octubre de 
2018 

Dictan condena 
de 18 años 
a hermanos 
Tralcal por caso 
Luchsinger 
Mackay pero 
quitan carácter 
terrorista

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó 
la sentencia condenatoria del Tribunal Oral de 
lo Penal de Temuco, modificando únicamente 
la calificación jurídica del delito y la pena 
aplicable, condenando a los hermanos Tralcal 
a 18 años de cárcel por el delito de incendio 
común con resultado de muerte y 5 años de 
para José Peralino Huinca.

9 de 
noviembre 
de 2018

Daño a maquinaria 
y ataque 
incendiario 
pidiendo libertad 
de Jorge Cayupán

Maquinaria amaneció quemada en Lautaro. 
En el lugar se encontraron panfletos que pide 
libertad de Jorge Cayupán, comunero baleado 
por el Comando Jungla 25 días antes del 
asesinato de Camilo Catrillanca

14 de 
noviembre, 
2018

Asesinato de 
Camilo Catrillanca 
y homicidio 
frustrado del 
adolescente de 
iniciales M.A.P.C.

El joven mapuche Camilo Catrillanca 
es asesinado por miembros del llamado 
“Comando Jungla” en la comunidad de 
Temucuicui, Ercilla. Conjuntamente, 
proceden a detener y golpear al adolescente 
M.A.P.C.

24 de 
noviembre 
de 2018

Protestas por 
visita de Piñera al 
territorio

Manifestantes cortan el tránsito en centro de 
Temuco en rechazo a la visita de Piñera en la 
zona. Servicentro en Ercilla fue atacado por 
desconocidos durante la noche del viernes. El 
evento se enmarca en una jornada que estuvo 
marcada por la visita de Piñera. Entre otros.

29 de 
noviembre 
de 2018

Detienen a cuatro 
carabineros 
acusados de 
homicidio a 
Catrillanca

Detienen a los cuatro carabineros acusados 
del homicidio de Camilo Catrillanca. Este 
viernes en Collipulli se realizará la audiencia 
de control de la detención de los carabineros.
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1 de 
diciembre 
de 2018

Reunión 
comunidades 
mapuche en 
Temucuicui contra 
la militarización

Líderes mapuche se reúnen en Temucuicui 
y se registra un incidente aislado en la zona. 
La cita busca fijar posturas por parte de las 
comunidades.

4 de 
diciembre 
de 2018

Declaración 
perito contra 
Carabineros, en 
el marco del Caso 
Catrillanca

Perito de la PDI declaró que carabinero que 
mató a Catrillanca disparó siete tiros, siendo 
uno de esos el que mató al comunero el 14 de 
noviembre en Ercilla

11 de 
diciembre 
de 2018

Marcha masiva 
en Concepción 
por muerte de 
Catrillanca

Marcha no autorizada por la muerte de 
Camilo Catrillanca se efectuó en Concepción, 
que fue interceptada por FF.EE. Tres personas 
fueron detenidas durante los incidentes.

13 de 
diciembre 
de 2018

Ataques 
incendiarios en 
Arauco 

Residente acusa ataque incendiario siniestro 
que consumió su casa en el sector de Lleu 
Lleu, El incendio afectó a una vivienda y una 
bodega en la ruta P-70..

16 de 
diciembre 
de 2018

Reemplazo 
Comando Jungla 
por FF.EE., 
calificado como 
“Pirotecnia”

Alcalde de Tirúa califica como “pirotecnia” 
reemplazo del Comando Jungla por personal 
de FFEE. Milabur advierte que mantener la 
militarización y la represión no es un camino 
para la solución. Insistió en que la dirección 
debe ser el diálogo

21 de 
diciembre 
de 2018

Masivas 
manifestaciones 
por asesinato de 
Catrillanca

Cerca de 600 personas participan en marcha 
convocada por el padre de Camilo Catrillanca 
en Temuco, luego de que dieran a conocer los 
crudos videos del operativo policial

26 de 
diciembre 
de 2018

Visita de Héctor 
Llaitul a presos en 
Temuco

Héctor Llaitul visitó a presos mapuche en la 
Cárcel de Temuco. Uno de los condenados 
con quien se habría reunido sería Facundo 
Jones Huala, quien fue sentenciado por 
su participación en delitos de incendio y 
tenencia ilegal de armas; y el machi Celestino 
Córdova
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RESUMEN

El presente artículo trata sobre la política de cri-
minalización implementada en contra de las co-
munidades mapuche que se han movilizado estas 
últimas décadas por reivindicaciones políticas y 
territoriales. Se sustenta sobre diversos casos de 
estudio, además de la misma experiencia de los 
autores en materia de defensa penal y de litiga-
ción estratégica en contexto de reivindicación 
mapuche. Un primer apartado explica cómo la 
criminalización se ha vuelto una verdadera polí-
tica pública, antes de analizar dos casos claves: el 
caso Huracán y el asesinato de Camilo Catrillan-
ca, que muestran cómo las mismas comunidades, 
con el apoyo de abogados públicos e independien-
tes, han usado el derecho en contra del mismo Es-
tado chileno. Por último, se presentan los efectos 
de esta criminalización, en particular, sobre las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de comuni-
dades mapuche en resistencia. Los distintos casos 
analizados dan cuenta de una política sistémica y 
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generalizada de criminalización hacia el movimiento mapuche, lo que permite 
concluir que crímenes y montajes forman parte de las políticas actuales del Esta-
do chileno para responder no solo a legítimas reivindicaciones en torno a dere-
chos indígenas reconocidos internacionalmente, sino que también, a demandas 
relacionadas por una democratización del país y su sistema judicial.  

INTRODUCCIÓN 

Estas dos últimas décadas en Chile han estado marcadas por diversos aconteci-
mientos relacionados con lo que muchos han denominado ligeramente “conflicto 
mapuche” o “conflicto chileno-mapuche”. Hechos que han provocado preocu-
pación en organismos de derechos humanos tanto a nivel nacional como inter-
nacional21. El nuevo ciclo de movilizaciones mapuche iniciado por los “aconteci-
mientos de Lumaco”22, en pleno conflicto Ralco, ha llevado consigo el aumento 
de la represión, principalmente por parte de agentes estatales, bajo la forma de 
innumerables allanamientos, detenciones, enjuiciamientos de comuneros, líderes 
y activistas mapuche, pero también una multitud de personas heridas e incluso, 
varias asesinadas.

Es al comienzo de los años 2000, cuando se inicia la Reforma Procesal Penal en 
La Araucanía, que se empieza a hablar de “criminalización de las demandas ma-
puche” (Couso, 2013; Mella, 2007; Correa y Mella, 2010; Mella, 2014) o de “presos 
políticos mapuche” (Le Bonniec, 2014), mientras que en las cárceles del sur del 
país aparecen los “módulos de comuneros mapuche” (González, 2017). Hoy en día 
se estima en aproximadamente 30 el número de activistas o dirigentes mapuche 
recluidos en distintos centros penitenciarios del sur del país, dentro de los cuales 
hay autoridades tradicionales, tales como el machi Celestino Córdoba o los lonko 
Facundo Jones Huala y Alberto Curamil, este último siendo condecorado con el 

21 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. 
Serie C No. 279 , párr. 218-225; CIDH; ONU, Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones 
finales sobre los informes periódicos 19 a 21 de Chile, 23 de septiembre 2013, CERD/C/CHL/CO/19-21, párr. 14; ONU, 
Declaración del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo de fecha 30 de julio de 2013, sobre su visita a Chile del 17 al 30 de julio de 2013, disponible 
en: https://newsarchive.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13598&LangID=S; ONU, Informe 
del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, Ben Emmerson, sobre su Misión a Chile, 14 de abril de 2014, A/HRC/25/59/Add.2, párr. 54; ONU, 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Chile, 17 de abril de 2007, CCPR/C/CHL/C0/5, párr. 7.

22 En noviembre de 1997, se produce el incendio de tres camiones madereros de pino insigne en la Comuna de Lumaco. 
Según Pairicán, “existe un consenso, entre la militancia mapuche y los investigadores del tema, de que los sucesos 
de Lumaco marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la historia mapuche. Algunos han planteado que es el 
‘detonante organizativo’ de la Coordinadora de Comunidad en Conflicto Arauco-Malleco (CAM); otros han señalado 
que desde ese momento emergió el ‘conflicto mapuche’; y una tercera óptica ha planteado que es el surgimiento de un 
movimiento de resistencia mapuche” (2014: 93).
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premio ambiental Goldman en abril de 2019. Es durante este mismo periodo que 
aparecieron los primeros “jóvenes mártires mapuche” muertos en manos de la po-
licía chilena, crímenes que no recibieron las penas acordes a la gravedad del delito 
o que por mucho tiempo se mantuvieron en la impunidad, gracias a la vigencia de 
la Justicia Militar. Todos estos acontecimientos, punteados por éxitos y reveces 
en los tribunales para los mapuche, han alimentado una perversa rutina, donde 
se han naturalizado los discursos que justifican la represión, entendida como las 
acciones y medidas que vulneran directamente los derechos individuales y colec-
tivos de las comunidades que se movilizan, y de todo aquel que las apoye. 

Sin duda, lo acontecido a nivel judicial durante el año 2018, ha constituido un 
notable giro en tal proceso. El montaje policial develado en el caso Huracán, la 
reapertura del caso Lemun, recomendada por la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, y la formalización de ocho funcionarios de Carabineros a raíz 
del asesinato de Camilo Catrillanca, pueden ser considerados como un avance en 
la lucha contra la impunidad de la violencia estatal aplicada a la población mapu-
che, lo que ha reformulado la calidad procesal de los mismos en los tribunales no 
solo como imputados, sino también como víctimas de montajes, asesinatos y tor-
turas. Como consecuencia, en la actualidad, la litigación de “casos mapuche” no 
se reduce solo a defender, sino también a interponer querellas en el anhelo de ob-
tener justicia para una colectividad que históricamente ha sido discriminada y sus 
derechos vulnerados dentro de los mismos Tribunales de Justicia. De tal forma, 
la labor de los abogados y abogadas, y profesionales en este ámbito, ha adquirido 
a lo largo de los años el estatus del litigio estratégico en derechos humanos, que 
no solo se ha sustentado sobre el uso del “arma del derecho”, sino que también ha 
debido integrar diversas herramientas de la psicología, el trabajo social e incluso 
de la antropología, con el fin de evidenciar las vulneraciones de la integridad so-
ciocultural tanto de los individuos como de los colectivos.  

Después de explicar cómo la criminalización se ha vuelto una verdadera política 
pública, se analizarán dos casos claves en los cuales ha actuado como intervinien-
te el equipo del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), desde el año 2018 
hasta la actualidad, y que ilustran cómo el uso del derecho estatal se ha vuelto un 
registro de acción para las personas mapuche que ven sus derechos vulnerados. 
En un último apartado, se abordarán los distintos efectos de esta criminalización, 
en particular sobre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de comunidades ma-
puche en resistencia. 
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LA CRIMINALIZACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA 

La judicialización o criminalización de los movimientos sociales se presenta como 
un fenómeno global, con matices y formas locales, pero cuyo denominador común 
es la acción del Estado y de sus instituciones a través del uso del derecho penal y 
de las fuerzas policiales en contra de determinados grupos contestatarios, con el 
objetivo de poner fin a sus actos de protesta. Constituye un elemento de las polí-
ticas públicas y de las respuestas de los gobiernos a las manifestaciones de diversa 
índole, presentes en todos los países democráticos en tiempos de crisis. Forma 
parte de los procesos políticos constituidos de interacciones polimorfas entre Es-
tado y movimientos sociales que, en determinadas contiendas, pueden tomar un 
carácter más violento y así conducir a la radicalización, la violencia colectiva y abrir 
nuevos ciclos reivindicatorios. Por esto, es importante destacar los aspectos pro-
cesales e interaccionales entre actores estatales y miembros de los movimientos 
sociales e indígenas, en la construcción de la acción protestataria y de su represión 
(Rojas Pedemonte y Miranda, 2016). Esta acción represiva por parte del Estado y 
sus agentes se presenta como legítima, respondiendo a comportamientos, accio-
nes y discursos considerados como ilegales y, por tanto, sujetos a amonestación y 
sanción. La represión hacia los movimientos sociales puede también tomar formas 
más sutiles y, sobre todo, menos visibles, con el fin de invisibilizar (a diferencia de 
los juicios públicos) y despolitizar la acción estatal. Este tipo de represión, conoci-
do como soft-repression (Marx Ferree, 2005), puede tomar la forma de seguimientos, 
controles reiterados de identidad, allanamientos, detenciones arbitrarias, inter-
venciones de teléfono o de correo electrónico, censura o estigmatización. Es decir, 
un conjunto de situaciones más cotidianas difícilmente denunciables. El fin que 
siguen estas acciones es el mismo que la represión “clásica”, vale decir, desmovili-
zar y contrarrestar todo tipo de acción contestataria, pero de forma más discreta.    

En el contexto chileno, el proceso de criminalización de las demandas mapu-
che se relaciona con uno de los riesgos identificado por el antropólogo Guillaume 
Boccara al explicar que “ubicarse fuera de los lugares de diálogo interculturales 
definidos por el Estado implica marginarse, deslegitimarse e, incluso, colocarse 
al margen de la legalidad” (2012: 20). Las denominadas “políticas interculturales” 
promovidas a partir de la promulgación de la Ley Indígena (Ley 19.253), sin duda, 
han constituido importantes avances en el reconocimiento de los pueblos indí-
genas y de su cultura, particularmente en el ámbito de la educación o de la salud. 
Pero tuvieron otros efectos al instalarse en una contienda multicultural neoliberal 
marcada por la emergencia de voces críticas hacia este sistema, y denunciando 
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las desigualdades, injusticias y asimetrías producidos por éste, como también las 
formas variadas de expoliación y extractivismo que afectan a sus territorios histó-
ricos (Colectivo Editorial Mapuexpress, 2016).

El multiculturalismo se ha impuesto como una forma de gobernanza y adminis-
tración de la diversidad que se ha sustentado en Chile sobre la retórica de la inter-
culturalidad. Las políticas públicas que han derivado de una perspectiva funcional y 
despolitizada de la interculturalidad se han constituido en verdaderos dispositivos 
interculturales de control y de división del mundo social indígena, teniendo, entre 
otros efectos, la criminalización de los “rebeldes” o “terroristas”. Efectivamente, 
al ofrecer como único espacio de mediación e interculturalidad, aquellos espacios 
institucionales que excluyen la posibilidad de abordar asuntos políticos o territoria-
les, estas políticas crean dos categorías ficticias de población, pero muy activas en 
los discursos públicos y las representaciones sociales, constituidas por un lado por 
el “indígena permitido” o “indígena-proyecto” y, por otro lado, por el “terrorista” 
(Hale y Millaman, 2006). A cada una de estas categorías, y según la misma lógica, se 
les atribuye un territorio a “etno-desarrollar” o a “pacificar”, inscribiéndose de tal 
forma en un continuum histórico de violencias hacia las comunidades y poblaciones 
que han tratado de escapar de una forma u otra al control del Estado chileno. 

Estas representaciones territoriales se pueden yuxtaponer, cuando se trata, por 
ejemplo, de la implementación de programas de educación intercultural y bilingüe 
en comunidades conocidas por sus reivindicaciones, y donde estos últimos se cons-
tituyen en dispositivos de producción de subjetividad en torno a la definición de lo 
cultural que operan al momento de definir el “mapuche bueno” y distinguirlo del 
“enemigo interno” o “terrorista” (Leppe, 2018). Por consiguiente, es muy relevante 
indicar que, para entender los conflictos actuales y, en particular, los procesos de cri-
minalización, no solo es necesario comprender la historia de usurpación y violencia 
hacia el Pueblo Mapuche, sino también considerar las políticas indígenas actuales 
como la continuidad de discursos y prácticas de “pacificación” hacia parte de la co-
lectividad que aún se considera como rebelde por oponerse a programas de desa-
rrollo, generalmente diseñados de forma unilateral desde Santiago. Es, sin duda, 
en estos últimos años que esta conexión entre políticas públicas, criminalización y 
permanencia de imaginarios coloniales se ha hecho más patente, al constatar, por 
ejemplo, que programas de desarrollo como el “Plan Impulso”23 venía de la mano 
con estrategias policiales, tal como ocurre con el Comando Jungla.    

23 http://planimpulso.cl/

http://planimpulso.cl/
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EL CASO HURACÁN Y EL USO DE LA LEY DE 
INTELIGENCIA CONTRA PERSONAS INOCENTES

La Reforma Procesal Penal implementada en la Región de La Araucanía, marca la 
transición desde un modelo criminal inquisitivo a uno de corte acusatorio, siendo 
uno de sus objetivos principales el asegurar la objetividad en la investigación penal 
y la imparcialidad del juez al dictar sentencia, mediante la separación de funcio-
nes de instrucción, acusación y juzgamiento. En este contexto surge la figura del 
Ministerio Público, organismo autónomo encargado de dirigir la investigación 
criminal, labor que ha sido catalogada de carácter policial represiva, pues investi-
ga y persigue a los que supuestamente violentan el orden público penal, siendo el 
cumplimiento de su función la que entrega al sistema la cualidad de imparcialidad 
(Gandulfo, 1999:421).      

Sin embargo, durante los últimos años hemos visto como las actuaciones de este 
organismo han sido fuertemente cuestionadas a raíz de distintos hechos que han 
salido a la luz, los cuales han generado un quiebre de este ideario de objetividad y 
de profesionalismo en el cumplimiento de su función legal24.     

Sin duda, hasta hace unos años atrás, el hablar de “montajes” e “implantación de 
pruebas” era visto como si fueran consignas y argucias de defensa en procesos pe-
nales, alegaciones que no encontraban eco en las instituciones encargadas de im-
partir justicia25. En la Macro Región Sur estas situaciones fueron denunciadas en 
varias oportunidades, en el contexto de la persecución a distintos dirigentes del 
movimiento político mapuche mediante la aplicación de la Ley sobre Conductas 
Terroristas Nº18.314. Un ejemplo es lo ocurrido en algunos de los casos iniciados 
en el año 2009 (Caso Tur Bus26, Caso Peaje Quino27) a raíz de las declaraciones 

24 Así, por ejemplo, las denuncias efectuadas en abril de este año por el Fiscal Sergio Moya contra el Fiscal Regional de 
O’Higgins, Emiliano Arias, debido a irregularidades administrativas y posibles delitos de obstrucción a la investigación, 
han aumentado las críticas hacia el Ministerio Público, las cuales han apuntado directamente hacia la falta de liderazgo 
y de control del Fiscal Nacional Jorge Abbott. Otra opinión han expresado especialistas como el jurista Mauricio Duce, 
quien fue parte del equipo que diseñó la Reforma Procesal Penal en el año 1996, quien ha apuntado, además, a la excesiva 
autonomía del Ministerio Público originada por las distintas leyes que se han aprobado el último tiempo, las cuales 
han quitado control a los Tribunales de Justicia, por ejemplo, en lo que respecta a las facilidades para solicitar medidas 
cautelares, limitar el peso de Jueces de Garantía para decretar ilegales las detenciones y disminuir los sistemas de control 
para medidas intrusivas, entre otras. Ver “De la autonomía a la falta de control: Lo que reveló la crisis en la Fiscalía de 
Rancagua. Crónica de Gerardo Gómez y Ana María Sanhueza”. Abril 2019. En “Pauta”.  
Disponible en: https://www.pauta.cl/cronica/autonomia-y-falta-del-control-revela-crisis-fiscalia-rancagua

25 Ejemplo claro de ello es el “Caso Bombas”, donde a pesar de resultar absueltos los seis imputados, y de los fuertes 
cuestionamientos a la investigación dirigida por el Fiscal Alejandro Peña, el Tribunal únicamente apuntó a violaciones del 
debido proceso, sin confirmar la tesis del “montaje” (RIT 138-2012, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago).

26 RIT 99-2013, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

27 RIT 58-2012, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol; RIT 91-2013 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.
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prestadas por Raúl Castro Antipán en calidad de testigo de identidad reservada, 
las que originaron la detención e imposición de prisión preventiva a varios líderes 
y activistas mapuche de comunidades en procesos de reivindicación territorial28. 
Posteriormente se descubrió que dicho sujeto en realidad era un infiltrado de las 
policías, siendo en consecuencia, un imputado que finalmente se acogió a la figura 
de la delación compensada29. Él fue el único declarado culpable de los delitos por 
los cuales se había acusado en dichas causas, transformándose hasta el año 2018, 
en el único condenado por delito terrorista desde la entrada en vigencia de la Re-
forma Procesal Penal (Villegas, 2018)30.      

Las consecuencias de la abucheada Operación Huracán marcan un antes y un 
después en la historia de los procesos judiciales en La Araucanía, ya que por pri-
mera vez se habla derechamente de montaje para describir lo ocurrido en ella31. 
Algunos de los protagonistas de las causas mencionadas en los párrafos anteriores 
hoy están involucrados en la Operación Huracán, en particular, el fiscal del Minis-
terio Público Sergio Moya Domke y el Mayor (R) de Carabineros Patricio Marín 
Lazo, quienes actualmente ostentan la calidad de imputados en este caso.

La Operación Huracán inicia judicialmente el 23 de septiembre de 2017, con 
la autorización dada por la jueza de Garantía de Temuco, Luz Mónica Aranci-
bia Mena para detener a 10 personas, todos dirigentes, autoridades y activistas 
de la causa mapuche, y para realizar diligencias de entrada y registro en sus res-
pectivos domicilios. La autorización judicial fue otorgada en base a antecedentes 
que habría obtenido Carabineros de Chile, a través de la Unidad de Inteligencia 
Operativa Especializada (UIOE Araucanía), consistente en interceptaciones de 
conversaciones de las aplicaciones Whatsapp, Telegram, Facebook y correo electró-
nico, que daban cuenta de antecedentes que los vincularía a delitos sucedidos en 
la región y de una coordinación para llevarlos a cabo, lo cual sería constitutivo de 
una asociación ilícita de carácter terrorista. Sin embargo, estos antecedentes ha-

28 Dentro de ellos se encontraban Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, actualmente condenados por el Caso Luchsinger 
Mackay. 

29 El art. 4º de la Ley 18.314 dispone la posibilidad de disminuir la pena asignada al delito que se tratare, respecto de aquellos 
que “dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la 
perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos”.

30 Esta situación cambió con la condena a Juan Flores por colocación de artefacto explosivo, de carácter terrorista, la cual fue 
confirmada por la Corte Suprema en junio del 2018, en el caso denominado “Escuela Militar” o “Caso Bombas II”. 

31  En el “Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos policiales, de persecución 
criminal y de inteligencia en torno a la supuesta existencia de pruebas falsas en el marco de la denominada “Operación 
Huracán” de la Cámara de Diputados se utiliza 29 veces la palabra montaje, resaltando lo señalado en la conclusión 2.5 que 
reza “En síntesis la Comisión concluye, en función de todos los elementos recabados y que son de público conocimiento, que la utilización 
de pruebas falsas u obtenidas fraudulentamente en el marco Operación Huracán fue un montaje llevado a adelante por la Unidad de 
Inteligencia de Carabineros para incriminar a personas pertenecientes al pueblo mapuche”.
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bían sido obtenidos en virtud de la aplicación de la Ley de Inteligencia N°19.974, 
ley especial que permite la intervención de comunicaciones siempre que exista 
autorización del Ministro de Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspon-
diente pero que, a la vez, establece como limitación que la información obtenida 
mediante su aplicación no pueda ser utilizada como prueba en juicio, a menos 
que, a su vez, cumpla con las exigencias del Código Procesal Penal32. El motivo de 
esta limitación radica precisamente en la finalidad de esta ley especial, la cual no 
es otra que llevar acciones de inteligencia destinadas a entregar información al 
Estado de Chile con el objetivo de proteger la Seguridad Nacional y preservar el 
orden constitucional y de contrainteligencia para neutralizar acciones que vayan 
en contra de estas33.

Para entender la gestación de la Operación Huracán, debemos remitirnos al 
Informe Policial N°130 de la UIOE, informe que fue entregado por la Agencia 
Nacional de Inteligencia al Ministerio Público el 20 de septiembre de 2017 y que 
contenía información obtenida mediante intervenciones telefónicas que habían 
sido autorizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Pa-
dilla Buzada34. El informe fue complementado el mismo día en que se realizó la 
audiencia de formalización, con el informe N°34635, documento que contenía an-
tecedentes que acreditaban las identidades de los supuestos interlocutores de las 
conversaciones de mensajería, basándose en fuentes abiertas, tales como el sitio 
informativo Emol, la enciclopedia libre Wikipedia o la red social Facebook.

En el Informe N°130 se atribuyó falsamente la existencia de mensajes que daban 
cuenta de la coordinación entre distintas personas con la finalidad de cometer 
actos ilícitos, consistentes en incendios ocurridos en las regiones del Biobío, La 
Araucanía y Los Ríos, los que, según el Ministerio Público, configuraría el delito 
de Asociación Ilícita Terrorista y el de Incendio Terrorista. Además, un hecho que 

32 La Comisión Investigadora Operación Huracán de la Cámara de Diputados de Chile, en su texto “Conclusiones y 
recomendaciones: primera aproximación” lo entiende en el mismo sentido en su punto 9, disponible en  
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=151246&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 

33 El art. 2º de la Ley 19.974 define inteligencia como “el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de 
información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones”; y, contrainteligencia como 
“aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia 
desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas 
contra la seguridad del Estado y la defensa nacional”.

34 No existe claridad desde cuando se llevaron a cabo dichas intervenciones, sin embargo, se ha llegado a la conclusión de 
que inician, al menos, desde el 2016. Estas intervenciones se realizaron a alrededor de 60 teléfonos, afectando a numerosas 
personas, entre las cuales podemos encontrar dirigentes y autoridades mapuche, artistas, periodistas y abogados 
defensores.

35 A diferencia del informe Nº130, que era liberado por la Agencia Nacional de Inteligencia y, por lo tanto, bajo esta ley, el 
Informe Nº346 se realiza utilizando la ley común. Con este último se intenta corroborar lo expuesto en el primer informe.

https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=151246&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION


48

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo ii El caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes mapuche  

no ha sido lo suficientemente difundido es que en dichos informes se atribuía a 
tres adolescentes entre 16 y 17 años la comisión de diferentes delitos, incluyendo 
su participación en la supuesta asociación ilícita terrorista. Sin embargo, estos no 
fueron formalizados. Una posible explicación a la exclusión de los adolescentes de 
la formalización podría tener fundamento en las modificaciones legales realizadas 
a la Ley 18.314 en los años 2010 y 2011, las cuales excluyen expresamente a los me-
nores de 18 años de la aplicación de esta ley especial36.      

Actualmente, la defensa de los imputados por la inoculación de mensajes falsos 
insiste en que ellos solo creyeron en las herramientas tecnológicas que fueron 
presentadas por uno de los imputados en la causa, el denominado “Profesor” Alex 
Smith. Sostienen que nadie sabía que este tipo de intervención no podía llevarse 
a cabo debido a las características de las aplicaciones supuestamente hackeadas37.      

Por su parte, el Ministerio Público mantiene la misma tesis, declarando que su 
convencimiento obedeció a la información entregada por Carabineros de Chile y 
la confianza institucional depositada en ellos. No obstante, desde la primera pre-
sentación de las pruebas de parte de los fiscales Cristian Paredes, César Schibar, 
Roberto Garrido y Felipe González, en la audiencia de formalización, se cuestio-
naron –por parte de las defensas– los informes, métodos de obtención y la legali-
dad de aquellas pruebas.      

Tiempo después, el Ministerio Público recibió nuevos análisis de los teléfonos 
supuestamente intervenidos, los cuales fueron practicados por la Unidad Espe-
cializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la 
Fiscalía Nacional, cuyo informe concluyó que se inoculó prueba al interior de los 
teléfonos, mediante la incorporación de mensajes falsos en sus archivos. En virtud 
de dicho antecedente, el Ministerio Público solicitó, el 24 de enero de 2018, au-
diencia para comunicar la decisión de no perseverar en la investigación respecto 
de quienes fueron formalizados por estos delitos, asegurando en dicha audiencia, 
que habían actuado con total observancia del principio de objetividad y que la 
posibilidad de la existencia de nuevos delitos derivó en que se agilizaran las soli-
citudes de órdenes de      detención. Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional 
del Ministerio Público determina las funciones de este órgano, sin contemplar 

36 Cabe destacar que estas modificaciones a la Ley sobre Conductas Terroristas son una consecuencia directa de la larga 
huelga de hambre llevada a cabo por 38 presos políticos mapuche recluidos en distintos recintos carcelarios de las regiones 
del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, durante el año 2010. 

37 Las aplicaciones de mensajería instantánea Whatsapp y Telegram funcionan bajo un cifrado de extremo a extremo que no 
permite su interceptación según las páginas web de dichas aplicaciones. https://faq.whatsapp.com/es/general/28030015/ y 
https://telegram.org/faq#q-do-you-process-data-requests

https://faq.whatsapp.com/es/general/28030015/
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dentro de ellas la prevención del delito. Esto, porque dicha función está asignada 
a otras instituciones públicas, por tanto, lo que ocurrió en este caso fue un adelan-
tamiento de la punibilidad, llegando al absurdo de investigar delitos que nunca se 
cometieron y que ni siquiera se encontraban en planificación. 

Actualmente, los efectos dañinos respecto de las falsas acusaciones son incon-
mensurables, pues quienes son investigados mediante el uso de la Ley de Inteli-
gencia tienen la característica de ser considerados un peligro para la seguridad de 
la nación, con todo lo que ese estigma significa. Así lo dejaba en claro el expre-
sidente Ricardo Lagos, en el mensaje presidencial que inicia el proyecto de ley 
sobre Sistema de Inteligencia del Estado, indicando que dicho proyecto preten-
día “contribuir a que el Estado chileno mejore su capacidad de inteligencia, con 
el objeto de poder enfrentar y resolver, de mejor modo, los desafíos que pueden 
amenazar la seguridad del país, la estabilidad institucional y el régimen democrá-
tico”38, dejando en claro el fuerte contenido político que acarrea su aplicación. 
En definitiva, la intervención de comunicaciones mediante esta ley, así como las 
acciones de seguimiento, no tienen como objetivo la investigación y persecución 
de hechos delictivos, sino que únicamente buscan obtener la mayor cantidad de 
información respecto de personas y organizaciones que son consideradas como 
un peligro para el Estado y el régimen institucional. Dentro de estas amenazas se 
encuentra, precisamente, la lucha de los pueblos indígenas, tal como lo indicaba 
en el año 2004 el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, al señalar como 
parte de las preocupaciones de dicho organismo, el estudio del “comportamiento 
de los movimientos étnicos”, además de las cuestiones relativas a la energía y el 
medio ambiente (Vera Lama, 2017:163-164). En consecuencia, la elección de di-
rigentes, autoridades y activistas mapuche para la aplicación de dicha normativa 
se basa en la visión que tiene el Estado del mapuche como “enemigo interno” 
o amenaza y peligro para la estabilidad institucional, lo que incluye el modelo 
económico, debido a la enérgica e histórica lucha que se ha llevado cabo para la 
reconstrucción territorial y cultural, y la defensa y oposición frente a las políticas 
extractivistas que se han pretendido implementar en su territorio39.

38 “Mensaje de S.E. el presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley sobre el sistema de inteligencia del 
Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia”.10 de octubre de 2001. En Historia de la Ley Nº 19.974 Sobre sistema de 
inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.  
Disponible en https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/5667/

39 La implementación del modelo extractivista es una de las manifestaciones de violencia más profundas que persisten contra 
el pueblo mapuche. El Estado y el modelo de desarrollo extractivista obstruyen el bienestar subjetivo, socioeconómico y 
ambiental de las comunidades, en lo que se conoce como “violencia estructural”. (Bresciani y otros, 2019:143)

https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/5667/
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MUERTE E IMPUNIDAD EN EL WALLMAPU:  
EL COMANDO JUNGLA

El 28 de junio de 2018 el presidente Sebastián Piñera anunciaba la creación de 
un grupo especial de Carabineros, formado y preparado para el combate eficaz 
del terrorismo en la Región de La Araucanía40. Dicho grupo especial fue denomi-
nado “Comando Jungla”, debido al entrenamiento que algunos de sus miembros 
habían realizado en Colombia para aprender técnicas que permitieran enfrentar 
a fuerzas guerrilleras altamente armadas y con una realidad política y militar ab-
solutamente distinta a la que se vive en el sur del país. En efecto, los Comandos 
Jungla o simplemente JUNGLA, son parte de la Policía Nacional de Colombia, 
encargados de planear y ejecutar operaciones contra el narcotráfico, las bandas 
criminales y el crimen organizado, los cuales fueron creados entre los años 2000 y 
2008 con ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos que los equi-
pó y entrenó como parte del Plan Colombia41. Desde el punto de vista simbólico, 
la elección de nombrar “Comando Jungla” a esta unidad especializada refleja la 
persistencia de una geografía imaginaria y racista en base a políticas decimonóni-
cas de colonización e invasión militar del territorio mapuche que representaban a 
los mapuche como “indios malos en tierras buenas” (Casanueva, 1998) o furtivos 
en medio de “montes” y “selvas vírgenes” (Le Bonniec, 2014b).

La creación de esta Unidad Especializada estuvo acompañada de una gran inver-
sión económica para la compra de armas, vehículos y tecnología de punta, como 
correlato del aumento exponencial que ha experimentado el gasto policial desde 
el año 2009 a la fecha, lo que ha ocurrido principalmente en las provincias de Ma-
lleco y de Arauco (Rojas Pedemonte y Miranda, 2016: 51). Así lo relataba el propio 
presidente Sebastián Piñera, en la presentación de la Unidad Especial, al indicar 
que el equipo de efectivos policiales “ha sido preparado y formado para combatir 
con eficacia el terrorismo y cuenta con los mejores instrumentos y herramientas 
tecnológicas, como drones, sistemas de comunicación, sistemas de inteligencia, 
para poder cumplir con eficacia su rol”42.

Las fatídicas consecuencias de la implementación de este grupo en La Arau-
canía fueron advertidas desde sus primeros meses por las propias comunidades 

40 https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2018/06/28/541938/Grupo-antiterrorista-de-Carabineros-fue-anunciado-por-el-
presidente-Pinera-en-Temuco.aspx 

41 https://www.policia.gov.co/especializados/jungla 

42 https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-
el-terrorismo/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_emergentes_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_emergentes_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada
https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2018/06/28/541938/Grupo-antiterrorista-de-Carabineros-fue-anunciado-por-el-presidente-Pinera-en-Temuco.aspx
https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2018/06/28/541938/Grupo-antiterrorista-de-Carabineros-fue-anunciado-por-el-presidente-Pinera-en-Temuco.aspx
https://www.policia.gov.co/especializados/jungla
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-el-terrorismo/
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-el-terrorismo/
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mapuche, haciendo eco también en algunas autoridades políticas que indicaban 
que la creación del Comando Jungla no ayudaba a lograr la paz, sino por el contra-
rio, contribuía a reprimir al Pueblo Mapuche en la zona y que el único aporte de 
este grupo había sido aumentar la violencia en La Araucanía43. Estas apreciacio-
nes contaban con el sustento dado por la multiplicidad de casos de violencia poli-
cial conocidos en el último tiempo y que ha afectado principalmente a miembros 
de comunidades en procesos de reivindicación territorial. Solo a modo ejemplar, 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto diversos 
recursos de amparo44 para denunciar procedimientos policiales violentos e ile-
gales contra personas mapuche. En su amplia mayoría, dichos recursos han sido 
acogidos (al menos 17 entre 2012 y 2018), quedando demostrado que el actuar de 
Carabineros no se ajusta a los estándares constitucionales e internacionales que 
deben regir el uso de la fuerza pública. Sin embargo, pese a este reconocimiento 
respecto a la continua vulneración de derechos fundamentales, los hechos con-
tinúan repitiéndose, afectando con ello la vida e integridad de muchas personas 
mapuche, incluyendo niños, niñas y adolescentes, los que, en general, permane-
cen en la impunidad.

En consecuencia, la muerte de Camilo Catrillanca, nieto del lonko de la Comu-
nidad Temucuicui, acaecida el día 14 de noviembre de 2018, no puede sino califi-
carse como la crónica de una muerte anunciada. En dicha oportunidad, un gran 
contingente policial llevó a cabo un procedimiento en el Lof Temucuicui –comu-
nidad que ha sido objeto de múltiples procedimientos policiales violentos en los 
últimos años– presuntamente para detener a los supuestos responsables del robo 
de unos vehículos denunciado esa misma tarde. Dicho allanamiento terminó con 
la muerte del joven mapuche de 24 años debido a un disparo de Carabineros, y la 

43 Declaraciones de la Diputada Mapuche-Williche Emilia Nuyado y del Presidente de la Asociación de Municipalidades con 
Alcalde Mapuche (AMCAM), Juan Carlos Reinao, en: https://radio.uchile.cl/2018/07/31/a-un-mes-de-su-implementacion-
el-comando-jungla-aun-no-ha-mostrado-resultados/ 

44 Todos los hechos que motivaron los recursos de amparo llevados a cabo por el INDH tuvieron resolución de la Corte de 
Apelaciones de Temuco, y en algunos casos aun de la Corte Suprema: Resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco 
de fecha 3 de septiembre del 2012, rol 604-2012; Corte de Apelaciones de Temuco, 20 de diciembre del 2012, rol 838-2012; 
Corte de Apelaciones de Temuco, 7 de diciembre del 2012, rol 907-2012; Corte de Apelaciones de Temuco, 6 de julio del 
2013, rol 435-2013; Corte de Apelaciones de Temuco, 31 de enero del 2014, rol 982-2013; Corte de Apelaciones de Temuco, 
26 de agosto del 2014, rol 569-2014; Corte de Apelaciones de Temuco, 17 de octubre del 2014, rol 741-2014; Corte de 
Apelaciones de Valdivia, 21 de octubre del 2014, rol 203-2014; Corte de Apelaciones de Temuco, 31 de enero del 2015, rol 
1144-2014; Corte de Apelaciones de Temuco, 26 de febrero del 2016, rol 78-2016; Corte de Apelaciones de Temuco, 25 de 
mayo del 2016, rol 493-2016; Corte de Apelaciones de Temuco, 26 de julio del 2017, rol 134-2017; Corte de Apelaciones de 
Temuco, 25 de mayo del 2017, rol 67-2017; Corte de Apelaciones de Temuco, 20 de junio del 2017, rol 74-2017; Corte de 
Apelaciones de Temuco, 10 de abril del 2017, rol 46- 2017; Corte Suprema, 4 de abril del 2018, rol 5427-18; Corte Suprema, 
30 de mayo del 2018, rol 10868-2018. 

https://radio.uchile.cl/2018/07/31/a-un-mes-de-su-implementacion-el-comando-jungla-aun-no-ha-mostrado-resultados/
https://radio.uchile.cl/2018/07/31/a-un-mes-de-su-implementacion-el-comando-jungla-aun-no-ha-mostrado-resultados/
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violenta detención y posterior imputación del joven de 15 años que lo acompaña-
ba, quien sobrevivió a la ráfaga de disparos45.

De este modo, a solo cinco meses de su presentación pública, el Comando Jun-
gla ya contaba con un joven mapuche muerto en sus registros, que viene a engro-
sar la larga lista de mapuche muertos a manos de agentes del Estado chileno. Es-
tos homicidios son solo la punta del iceberg que evidencia el desprecio hacia una 
forma de vida y una manera distinta de apreciar la realidad que se opone sustan-
cial y materialmente a las concepciones de desarrollo impulsadas por los distintos 
gobiernos de este país. Esta “violencia neocolonial”, que niega al mapuche como 
un otro válido, particular y diverso, y que también lo niega como sujeto político 
y colectivo, es una de las más graves, pues se resiste a la posibilidad de que este 
pueblo se manifieste y decida por sí mismo, y que se autodetermine (Bresciani y 
otros, 2019:144). Al efecto, cabe destacar la forma en que el Gobierno presentó en 
su momento al denominado “Comando Jungla” de Carabineros. En la página web 
oficial del Ministerio del Interior se indica:

Tanto el presidente Piñera como el Ministro del Interior hicieron un lla-
mado de esperanza para la región que, debido a los hechos de violencia 
sufridos los últimos años, ha visto desaprovechado el potencial de desa-
rrollo, a la vez que la inversión extranjera desapareció. “Hay un nuevo 
repertorio de esperanza, de expectativa, de levantar La Araucanía como 
se lo merece y en eso estamos empeñados. Eso demuestra la voluntad 
del Gobierno de sacar adelante a la región”, aseguró el ministro Andrés 
Chadwick46.

La violencia estatal se refleja también en la aplicación sistemática de un derecho 
penal del enemigo, mediante la invocación de leyes penales agravadas, como la 
Ley de Seguridad Interior del Estado y, desde el año 2000, de la Ley 18.314 sobre 
Conductas Terroristas. Esta situación suma una nueva calificación del mapuche 
por parte del Estado: el de “enemigo”, lo que según Villegas, se debe a que “su 
forma de vida, su forma de producción, su cultura y su religión no son compati-
bles con la acumulación capitalista” y porque “habiendo agotado los cauces de 
resolución de conflicto, optó por la utilización de la violencia contra la propiedad 
privada” (2009:39). La creación del Comando Jungla entronca de manera indiso-

45 EMOL, Desde el operativo de Carabineros hasta la salida de seis de ellos: Los cinco días tras la muerte de Camilo 
Catrillanca. Fuente: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/18/927785/Cronologia-del-Caso-Catrillanca.html 

46 https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-
el-terrorismo/ 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/18/927785/Cronologia-del-Caso-Catrillanca.html
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-el-terrorismo/
https://www.interior.gob.cl/noticias/2018/06/28/gobierno-presenta-grupo-fuerza-especial-de-tarea-de-carabineros-contra-el-terrorismo/
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luble con esta política de Estado. Justamente, la finalidad de dicha Unidad Espe-
cializada es el combate contra el supuesto “terrorismo” existente en La Araucanía. 
La recurrente invocación de la Ley 18.314 sobre conductas terroristas, tanto por 
el Ministerio Público como por los gobiernos de turno, para la persecución de 
delitos asociados a la reivindicación territorial mapuche, constituye el sustento 
material –objetivo y subjetivo– para la creación y operatividad de esta violencia 
institucionalizada hacia las comunidades mapuche movilizadas para recuperar su 
territorio histórico.

El fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el caso Luchsinger Mackay 
(Causa RIT 150-2017) es una muestra concreta de dicha realidad. Los jueces Ger-
mán Varas Cicarelli, Rocío Pinilla Debaddie y Mauricio Poblete Erices decidieron 
condenar a los comuneros mapuche José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José 
Peralino Huinca como autores del delito de incendio con resultado de muerte de 
carácter terrorista. Esto pese a la existencia de dos juicios previos que, ponde-
rando las mismas pruebas, ya habían calificado los mismos hechos como delito 
común, es decir, no terrorista. Uno de ellos inclusive confirmado por la Corte 
Suprema47. 

Pese a que con fecha 10 de octubre de 2018, la Corte Suprema recalificó los he-
chos descartando –nuevamente– el carácter terrorista, lo cierto es que, para una 
parte de los jueces regionales, la sola asociación de determinados delitos a las rei-
vindicaciones territoriales mapuche es suficiente para calificar los hechos como 
actos terroristas. En tal contexto, la invocación de la Ley 18.314 sobre conductas 
terroristas y su sobre uso, sin mayor resultado en término procesal, se ha vuelto 
claramente política, al instaurar estados de excepción en ciertos sectores del sur 
del país, estigmatizando su población, quitándole garantías legales e instaurando 
de forma equívoca el concepto de terrorismo en la sociedad chilena. 

¿Qué se puede esperar de la unidad de Carabineros creada para el combate del 
terrorismo? ¿Qué explicación existe para el hecho de que una unidad especializada 
en terrorismo participe en la persecución de unos supuestos ladrones de vehículos? 

47 El primer Juicio Oral llevado a cabo tras la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay fue el seguido contra el Machi 
Celestino Córdova, donde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco calificó los hechos como incendio con resultado de 
muerte, desechando la calificación terrorista (Causa RIT 114-2013). Dicha sentencia fue luego confirmada por la Corte 
Suprema. El segundo Juicio Oral en este caso (Causa RIT 150-2017) fue seguido en contra de Luis Tralcal, José Tralcal, 
José Peralino, la machi Francisca Linconao y otros 7 dirigentes mapuche de la comuna de Padre las Casas. En dicha 
oportunidad, el Tribunal Oral de Temuco absolvió a todos los imputados, calificando los hechos nuevamente como 
incendio con resultado de muerte, sin calificarlos terrorista (Sentencia de 14 de noviembre de 2017). Dicha sentencia fue 
anulada por la Corte de Temuco (Rol 1056-20187), quien dispuso la realización de otro Juicio Oral, el cual terminó con 
condena de José Tralcal, a Luis Tralcal y a José Peralino (Sentencia de fecha 11 de junio de 2018).
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El desarrollo de la investigación por parte de la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía de Temuco, ha permitido esclarecer la sucesión de hechos que terminó 
con la vida del joven Catrillanca y, además, las graves afectaciones sufridas por el 
adolescente de iniciales M.A.P.C. que lo acompañaba mientras se trasladaban en 
el tractor de la Comunidad Temucuicui. Justamente, producto de las diligencias 
investigativas, ha quedado demostrada la política institucionalizada en Carabineros 
de Chile que pretendió encubrir el uso indiscriminado de armamento de guerra48, 
la muerte de una persona y las torturas sufridas por un adolescente mapuche, quién 
además se constituyó como el único testigo presencial de la violencia estatal y pie-
za clave en el descubrimiento de la verdad. 

Como consecuencia de ello, tras el cierre de la investigación, la acusación ha 
sido presentada no solamente en contra de los autores directos del homicidio de 
Camilo Catrillanca y de las torturas y del homicidio frustrado del adolescente 
M.A.P.C., sino que también ha abarcado a otros seis funcionarios de Carabineros, 
incluyendo a los mandos regionales de Fuerzas Especiales, del Grupo de Opera-
ciones Policiales Especiales (GOPE) y al abogado de la Institución49.

Como es de público conocimiento, las primeras comunicaciones oficiales ema-
nadas desde Carabineros de Chile afirmaron que, durante la acción policial que 
iba tras los supuestos autores del robo de tres vehículos, fueron atacados por des-
conocidos. Por esta razón, sostienen que decidieron hacer uso de sus armas de 
fuego para realizar disparos disuasivos y controlados, y que el tractor conducido 
por Camilo Catrillanca se habría cruzado en la línea de fuego. Esta versión fue 
rápidamente respaldada por el mando civil, partiendo por el mismo presidente de 
la República50 y el entonces intendente de La Araucanía, Luis Mayol. Este último 
fue uno de los primeros en dar declaraciones tras los fatídicos hechos, agregan-
do a la versión institucional de Carabineros, que la víctima Catrillanca contaba 
con antecedentes penales por receptación51. Sin embargo, estas circunstancias 
fueron desmentidas por la evidencia recopilada, que permitió determinar que los 

48 La investigación ha determinado que los imputados Carlos Alarcón y Raúl Ávila dispararon más de 10 tiros en total con 
una Carabina Colt M-4, calibre 5,56mm, que portaban como parte del armamento de servicio. Dicho fusil de uso bélico, ha 
sido utilizado por las fuerzas armadas estadounidenses y se destaca por su precisión, tal como se indica en la página web del 
fabricante: https://www.colt.com/detail-page/colt-le6920-carbine-223556-161-301-pmag-mbus-4-pos-stk-blk 

49 Acusación presentada con fecha 26 de junio de 2019, en contra de Carlos Alarcón Molina, Patricio Sepúlveda Muñoz, 
Braulio Valenzuela Aránguiz, Raúl Ávila Morales, Gonzalo Pérez Vargas, Jorge Contreras Figueroa, Manuel Valdivieso 
Terán y Cristian Inostroza Quiñiñir.

50 https://www.cnnchile.com/pais/pinera-respalda-a-carabineros-y-reivindica-su-derecho-a-defenderse-cuando-son-
atacados_20181115/ 

51 https://www.latercera.com/nacional/noticia/intendente-la-araucania-confirma-joven-mapuche-formaba-parte-del-grupo-
robo-tres-vehiculos/402296/ 

https://www.colt.com/detail-page/colt-le6920-carbine-223556-161-301-pmag-mbus-4-pos-stk-blk
https://www.cnnchile.com/pais/pinera-respalda-a-carabineros-y-reivindica-su-derecho-a-defenderse-cuando-son-atacados_20181115/
https://www.cnnchile.com/pais/pinera-respalda-a-carabineros-y-reivindica-su-derecho-a-defenderse-cuando-son-atacados_20181115/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/intendente-la-araucania-confirma-joven-mapuche-formaba-parte-del-grupo-robo-tres-vehiculos/402296/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/intendente-la-araucania-confirma-joven-mapuche-formaba-parte-del-grupo-robo-tres-vehiculos/402296/
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disparos se habían percutido sin provocación alguna y que la orden de falsear la 
información, así como de ocultar y destruir los registros audiovisuales del proce-
dimiento, emanó desde la superioridad de la policía uniformada, tal y como fue 
reconocido por el autor material del crimen, Carlos Alarcón, en un video difun-
dido por las redes sociales donde indicaba que fue obligado a mentir52. Asimismo, 
la existencia de condenas previas a Camilo Catrillanca fue totalmente descartada, 
luego de que se propagara públicamente su extracto de filiación y antecedentes53.

A esto hay que agregar la detención del único testigo civil de lo ocurrido el 14 
de noviembre de 2018: M.A.P.C. El adolescente de 15 años, tras sobrevivir a la 
ráfaga de disparos propinadas por los funcionarios del GOPE, fue detenido vio-
lentamente y golpeado mientras su acompañante se encontraba aún agonizando 
en el tractor54. Posteriormente, el Ministerio Público decidió formalizarlo por un 
supuesto delito de receptación de vehículo motorizado, sin embargo, tras meses 
de investigación, el 4 de abril de 2019, el ente persecutor comunicó la decisión de 
no perseverar en la investigación55. 

Cabe recordar que los homicidios de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime 
Mendoza Collío, tuvieron exactamente la misma dinámica. Carabineros de Chi-
le, una vez producida la muerte de estos jóvenes mapuche, justificó el actuar en 
supuestos enfrentamientos armados, versión que posteriormente fue respaldada 
por el poder civil, todo lo cual fue finalmente desmentido por las investigaciones 
criminales. Solo en el caso de Camilo Catrillanca las responsabilidades se han he-
cho efectivas más allá del autor directo de los disparos. La Justicia Militar jamás 

52  https://www.youtube.com/watch?v=v-v8x35aJK0 

53 https://www.eldesconcierto.cl/2018/11/16/registro-de-antecedentes-penales-de-camilo-catrillanca-comprueba-falsedad-de-
dichos-de-luis-mayol-y-hermes-soto/ 

54 De acuerdo a lo señalado por la Directora del Instituto de Derechos Humanos en el mes de noviembre de 2018, en el sitio 
institucional, “El joven presenció el asesinato o la muerte de su compañero. Murió al lado de él. Posteriormente lo bajaron 
del tractor, lo golpearon, lo ingresaron a un carro policial y lo siguieron golpeando e insultando”. Por otra parte, en el mes 
de julio de 2019 aparece en prensa la acción legal ejercida por la Defensoría de la Niñez, que persigue elevar las condenas 
a los responsables de las torturas a las que fue sometido el adolescente, refiriendo que “sin que existiera ningún tipo de 
resistencia al proceder policial, por parte de M.A.P.C., el acusado Ávila Morales se abalanzó sobre el joven, lo lanza al suelo 
y lo golpeó en diversas partes del cuerpo, obligándolo a permanecer boca abajo en el barro, para después inmovilizarlo 
atando sus manos con excesiva e injustificada presión, poniendo una de sus piernas sobre su espalda, causándole lesiones 
físicas consistentes en contusiones costales en el lado izquierdo, cicatriz rosada de 1,55 cm en cara dorsal de la muñeca 
izquierda y cicatriz costrosa de 3 cm en la cara lateral de la muñeca izquierda”. En entrevista realizada en marzo de 2019 
para el canal Chilevisión, el adolescente también reporta que “el ex sargento Ávila lo tuvo de rodillas en el suelo. De rodilla, 
en todo momento me tuvo de rodillas. (Su rodilla) estaba en mi espalda y (estaba) apuntando aquí, en la cabeza”, refiriendo 
incluso que, al observar cómo cambiaba la tarjeta de memoria, “me quedó mirando y me dijo: ‘¿qué mirai cabro culiao?, ¿o 
querí que te mate como a tu peñi?’”.

55 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscalia-comunico-decision-de-no-perseverar-en-caso-del-
menor-que/2019-04-05/140910.html 

https://www.youtube.com/watch?v=v-v8x35aJK0
https://www.eldesconcierto.cl/2018/11/16/registro-de-antecedentes-penales-de-camilo-catrillanca-comprueba-falsedad-de-dichos-de-luis-mayol-y-hermes-soto/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/11/16/registro-de-antecedentes-penales-de-camilo-catrillanca-comprueba-falsedad-de-dichos-de-luis-mayol-y-hermes-soto/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscalia-comunico-decision-de-no-perseverar-en-caso-del-menor-que/2019-04-05/140910.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/fiscalia-comunico-decision-de-no-perseverar-en-caso-del-menor-que/2019-04-05/140910.html
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investigó o procesó a quienes intentaron falsear la historia y encubrir a los respon-
sables en los otros tres casos.

Ahora bien, la Justicia Militar fue modificada mediante la Ley 20.477 del 10 de 
diciembre de 2010, la que a su vez fue luego modificada por la Ley 20.968. Esta 
modificación excluyó a los civiles de la aplicación de la Justicia Militar. Dichas 
reformas legales tuvieron su origen en las exigencias efectuadas por más de 30 
presos políticos mapuche, entre ellos don José Tralcal y don Luis Tralcal, actual-
mente condenados en el Caso Luchsinger Mackay, y que durante el año 2010 man-
tuvieron una huelga de hambre en rechazo a la aplicación de la Ley 18.314 sobre 
Conductas Terroristas, así como al doble procesamiento que estaban siendo lle-
vados adelante tanto por el Ministerio Público como por las Fiscalías Militares. 
Con dicha modificación legal, el Estado de Chile vino a dar cumplimiento a lo or-
denado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar a nuestro 
país en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005, Caso Palamara Iribarne vs. 
Chile56. Fue justamente esta reforma legal la utilizada por la Corte Suprema para 
reabrir el caso de Alex Lemún, quitándole la competencia a la Fiscalía Militar y 
remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Actualmente, la investigación 
es llevada por la división de DD.HH. de la Fiscalía de Temuco. El carabinero en 
retiro, Marco Treuer Heysen se encuentra formalizado por homicidio y sujeto a 
prisión preventiva.

La investigación por la muerte del joven Camilo Catrillanca y las torturas su-
fridas por el adolescente que lo acompañaba, constituye la primera investigación 
desarrollada de forma íntegra por la Justicia Civil. Todos los anteriores casos de 
homicidios de jóvenes mapuche por agentes de Carabineros de Chile han sido 
tramitados por la Justicia Militar, que ha determinado sanciones desproporciona-
damente bajas y exclusivamente respecto del autor material del crimen, dejando 
en la absoluta impunidad a todos aquellos funcionarios que, tal como en el caso 
de Camilo Catrillanca, han intentado encubrir el asesinato mediante la aporta-
ción de versiones mendaces y/o la alteración de las evidencias. Se espera que la 
Justicia Civil, a diferencia de la Justicia Militar, permita que en el caso de Camilo 
Catrillanca y del adolescente M.A.P.C. se establezcan judicialmente las respon-
sabilidades penales correspondientes, imponiendo las penas proporcionales a la 
gravedad de los delitos cometidos para que, de esta manera, se propenda a la efec-
tiva reparación de las víctimas y sus familias.

56 Serie C Nº 135, identificada bajo el rol CIDH/N° 135/2005.



57

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo ii El caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes mapuche  

IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA CRIMINALIZACIÓN 
EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
COMUNIDADES MAPUCHE EN RESISTENCIA

“…No sé cómo son. ¿Quiénes? Los pacos. ¿No los has visto? No. ¿Cuan-
do vienen a tu casa? No…Tal vez tú no sabes lo que hay debajo de la ropa 
y los cascos cuando vienen a tu casa… No pu, si te digo que no sé cómo 
son… Debajo de toda esa ropa y los cascos hay personas… ¿En serio?”

Entrevista a niña mapuche de seis años, mientras dibujaba  
un allanamiento vivido en su comunidad.  

Enero de 2010

El año 2015, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus 
Observaciones Finales del Examen Periódico a Chile, explicita su preocupación 
acerca de la desigualdad, la discriminación y la violencia de las que son víctimas 
los niños de pueblos originarios, particularmente del Pueblo Mapuche. Agrega 
que “teniendo en cuenta su Observación General núm. 11 (2009) sobre los niños 
indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, insta al Estado parte a mo-
dificar aquellos aspectos que generan condiciones estructuralmente violentas, así 
como “conseguir el acceso” de los niños y las niñas a servicios sociales básicos, 
salud y educación, sin discriminación alguna. El Comité insta también al Estado 
chileno para que “actúe de inmediato para acabar con la violencia policial de todo 
tipo contra los niños indígenas y sus familias, también en el contexto de las activi-
dades de desarrollo” (Comité de los Derechos del Niño, 2015: 19).

La violencia policial utilizada para reprimir a las comunidades mapuche que de-
mandan derechos territoriales y políticos cumple una doble función. Por un lado, 
la disputa del control territorial con las comunidades que avanzan en sus procesos 
de autodeterminación, y por otro, el de ejecutar órdenes judiciales con operativos 
violentos e intimidantes, que generan un miedo constante en los miembros más in-
defensos de las comunidades, entre ellos, niños y niñas (Fernández y Ojeda, 2015). 

Es desde las etapas tempranas de la infancia que niños y niñas mapuche empie-
zan a dar cuenta del impacto que provocan en ellos el miedo a la pérdida de sus 
padres por disparos o encarcelamientos arbitrarios, la impotencia y percepción 
de injusticia frente a los procesos de estigmatización de sus familias y comunida-
des en el marco de la criminalización de las demandas mapuche, y la instalación 
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de la figura del mapuche como “terrorista” o “delincuente”. Una madre mapuche 
entrevistada es elocuente al respecto57:

“Ellos llegan por ejemplo a las seis de la mañana, los niños se ponen a 
llorar altiro ¡mamá no te van a matar! y lloran, porque los ven que están 
armados, que se les puede escapar un tiro…me ha tocado como criarlos 
solos porque mi marido en cualquier momento se puede ir preso...ella a 
veces ve un paco y les hace así no más (aprieta los puños) y dice que le da 
rabia, que han tenido a su papá preso…”.

En este sentido, es posible referir un desarrollo evolutivo en un contexto de vio-
lencia y estrés psicosocial permanente, con procesos traumáticos acumulativos 
y complejos, derivados de la ejecución de una política de criminalización de sus 
comunidades y familiares. Se evidencia una experiencia constante de impunidad 
respecto de los agentes estatales, y una vivencia subjetiva de injusticia e indefen-
sión, además de una desconfianza progresiva en las instituciones del Estado. Un 
joven mapuche lo explica con desencanto: “…pa’ nosotros nunca va a haber jus-
ticia porque nosotros somos mapuche, ellos pueden hacer con nosotros lo que 
quieran porque nadie les va a hacer nada a ellos”58.

La violencia hacia los mapuche reviste actitudes y acciones racistas, muchas ve-
ces deshumanizantes, llegando a configurar el delito de tortura, con situaciones 
donde las víctimas también son niños y adolescentes59. Un ejemplo de lo anterior 
fue la utilización de la Ley 18.314 en procesos contra adolescentes mapuche, si-
tuación que se modificó tras la prolongada huelga de hambre de los presos polí-
ticos mapuche del año 2010. Entre los años 2008 y 2010, al menos cuatro jóvenes 
mapuche fueron imputados bajo esa legislación de excepción, siendo finalmente 
todos absueltos, sufriendo consecuencias como secuelas físicas de gravedad, pe-
riodos prolongados de clandestinidad, malos tratos o torturas.

Al considerar las características de la etapa evolutiva, es relevante considerar 
que los adolescentes mapuche van complejizando y consolidando el conocimien-
to de sí mismos y de su cultura en este contexto. Este proceso involucra el desa-
rrollo de la identidad étnica y cultural, que comienza a ser explorada, profundi-
zando críticamente la comprensión de lo que significa ser miembro del Pueblo 
Mapuche en el territorio administrado por el Estado chileno, hasta llegar a soste-

57 Entrevista madre mapuche, miembro de comunidad afectada por violencia policial, Provincia de Malleco, enero de 2010.

58 Entrevista joven miembro de comunidad afectada por violencia policial, Provincia de Malleco, octubre 2018.

59 https://www.indh.cl/indh-y-defensoria-de-la-ninez-presentan-querella-por-torturas-a-adolescente-que-acompanaba-a-
camilo-catrillanca/ 

https://www.indh.cl/indh-y-defensoria-de-la-ninez-presentan-querella-por-torturas-a-adolescente-que-acompanaba-a-camilo-catrillanca/
https://www.indh.cl/indh-y-defensoria-de-la-ninez-presentan-querella-por-torturas-a-adolescente-que-acompanaba-a-camilo-catrillanca/
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ner un vínculo afectivo que representa la valoración de la relación y pertenencia a 
su grupo cultural (Jiménez Bustos, 2017). De forma simultánea, los adolescentes y 
jóvenes complejizan la comprensión de las causas y consecuencias de la represión 
y el racismo que han experimentado. Pueden conceptualizar estos agravios, ca-
racterísticas constantes de su relación con el Estado de Chile y sus instituciones, 
integrando y subjetivando, de esta forma, las experiencias de discriminación y 
represión vividas. Así, la progresiva participación política de los adolescentes va 
asociada a una identidad cultural fortalecida, con claridad y sentido crítico con 
respecto a la relación del Pueblo Mapuche con el Estado chileno, definiéndose a 
través de la participación en los espacios sociales, ceremoniales y políticos de sus 
comunidades. El siguiente comunicado es ilustrativo:

“Ya llevamos más de un mes y no se ha hecho nada por nosotros y nos 
tienen como verdaderos criminales, cuando nuestro único delito es ser 
MAPUCHE y arrebatan nuestra libertad y la felicidad de nuestras fa-
milias…Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se come-
te contra nuestro pueblo por parte de un Gobierno tan cobarde y trai-
cionero, y nos tienen aquí injustamente. Entonces cómo quieren que 
creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y 
dolor”60.

Como expresión de lo anterior, es posible observar la participación habitual de 
adolescentes mapuche en actividades comunitarias que tienen como fin la afir-
mación y reivindicación de derechos políticos, culturales y territoriales, las que 
deben comprenderse como la búsqueda de mecanismos reivindicativos para la su-
peración de una realidad social que discrimina su cultura, ignora sus necesidades 
y criminaliza demandas61, destruyendo de manera progresiva los contextos en los 
que se desarrollan. Lo anterior representa un fracaso y una deuda de la sociedad 
en la generación de condiciones protectoras para los niños, niñas y adolescentes 
del Pueblo Mapuche.

60 Movimiento Generación 80. 12 de enero de 2010. Carta Abierta de Cristian Cayupan y Leonardo Quijón. Carta desde la 
Cárcel para menores de Chol Chol http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=7019 

61 Reconocidos teóricos e investigadores –como Barudy (2006)– de los efectos que la violencia social provoca en la infancia, 
señalan que los procesos de toma de conciencia; simbolización de la realidad familiar y social, por difícil que esta sea, 
con el objetivo de buscar alternativas de cambio; la participación activa en procesos y redes sociales y comunitarias; la 
promoción de la participación de niños y adolescentes en actividades que conlleven un compromiso político en búsqueda 
de una sociedad más justa y no violenta, además de su implicancia en “la lucha contra las situaciones de violencia y de los 
sistemas de creencias que las sustentan”, constituyen recursos naturales positivos que permiten procesos de elaboración y 
resiliencia.

http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=7019
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El derecho de jóvenes y adolescentes al desarrollo de la identidad y persona-
lidad propias, a la participación política, a la justicia y a la vida, se encuentran 
consagrados en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes62. El 
Estado de Chile ha incumplido sistemáticamente su rol de garante respecto del 
efectivo ejercicio de estos derechos en el caso de adolescentes y jóvenes mapu-
che, lo que ha sido reiteradamente denunciado en distintas instancias nacionales 
e internacionales de derechos humanos (Molina, 2010; Anide, 2011; ROIJ, 2014; 
Consejo Nacional de Infancia, 2015). Este incumplimiento, como ha sido denun-
ciado, deriva, por una parte, de la discriminación en el acceso a derechos sociales, 
civiles, económicos y culturales63, y por otra, a las consecuencias derivadas de la 
represión que los poderes del Estado ejercen, como un instrumento de control 
social asociado a los procesos de criminalización y judicialización del movimiento 
mapuche. Este último contexto, que opera desde una institucionalidad represiva 
y negacionista64, devela su accionar en montajes como la llamada Operación Hu-
racán, donde se denunció la investigación de adolescentes mapuche en el marco 
de la Ley de Inteligencia65 o en la militarización de la zona de Ercilla, que precedió 
al asesinato del joven Camilo Catrillanca y al homicidio frustrado del adolescente 
que lo acompañaba, así como el inmediato encubrimiento de los hechos, que bus-
caba exculpar a los responsables.

La aparición de acciones de negación, distorsión y ocultamiento de los hechos 
y la instalación de una narrativa inculpatoria hacia las víctimas ha sido utilizada 

62 La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente 
en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes entre 15 y 24 años. Fue firmado 
en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigencia el 1 de marzo de 2008. En su preámbulo señala: 
“Constatando que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-
sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma 
y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. Teniendo en 
cuenta que entre los jóvenes de la región se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral, al 
privarlos o limitarles derechos como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social 
y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la 
recreación y la cultura en general.” p.1 

63 De acuerdo al documento “Región de La Araucanía. Casen 2015” del Ministerio de Desarrollo Social “Al año 2015, los 
datos de la Encuesta Casen, permiten observar que la Región de La Araucanía alcanza el más alto porcentaje de personas 
en situación de pobreza en el país, diagnóstico que es corroborado tanto a través de la medición por ingresos como a 
través de la medición multidimensional. Mientras que la medida por pobreza por ingresos revela la presencia de un 23,6% 
de personas en situación de pobreza, la medida multidimensional indica una tasa de 29,2% de población en situación de 
pobreza”. p.3. 

64 Según refiere el Dr. Juan Pablo Artinian, el negacionismo, considerado por muchos autores la última etapa de los 
genocidios, tiene como objetivo negar y ocultar el crimen, exculpando a los perpetradores de su responsabilidad, pudiendo 
ser cometidos por individuos o por Estados, expresándose tanto a niveles simbólicos como materiales. El impacto del 
negacionismo representa una doble victimización, la primera durante la realización del crimen y la segunda al negar a la 
víctima su condición de tal, buscando responsabilizarla de su daño.

65 Ver Poder Judicial Chile. 12 de febrero 2018. Operación Huracán: J. Garantía de Temuco decreta sobreseimiento de 
imputados en la causa (2). minuto 107 en adelante. En https://www.youtube.com/watch?v=2qY4B8LJx6Y&t=8397s 

https://www.youtube.com/watch?v=2qY4B8LJx6Y&t=8397s


61

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo ii El caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes mapuche  

con anterioridad por la institucionalidad del Estado, vulnerando los derechos de 
jóvenes y adolescentes mapuche a la vida y la justicia. Contamos con tres casos 
emblemáticos. Por ejemplo, en noviembre de 2002, el adolescente mapuche Álex 
Lemún Saavedra, de 17 años, es asesinado de un tiro en la frente por el ex oficial 
de Carabineros Marco Antonio Treuer, quien en primera instancia es sobreseído 
el año 2005 por la Corte Marcial argumentando que el ex oficial actuó en defensa 
propia66, siendo finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
la que, doce años después, ordena la reapertura de investigación. Posteriormente, 
el 3 de enero de 2008, el joven mapuche Matías Catrileo Quezada de 23 años, fue 
asesinado por el Cabo 2° Walter Ramírez, con un disparo de subametralladora 
UZI que entró por su espalda y salió por su abdomen. La primera versión oficial 
sostenida por Carabineros, siendo avalados por el Servicio Médico Legal a través 
de un informe preliminar, señala que la trayectoria de la bala fue de adelante hacia 
atrás. Fue tras peritajes realizados por Policía de Investigaciones y pruebas apor-
tadas por testigos del homicidio, que se pudo determinar la ilegalidad del actuar 
de las instituciones estatales67. El año siguiente, el 12 de agosto de 2009, el joven 
mapuche Jaime Mendoza Collío, de 24 años, fue asesinado de un disparo en la 
espalda por el Cabo Miguel Jara Muñoz. Como en los casos anteriores, fue en un 
contexto de recuperación territorial y la versión oficial inmediata fue la legítima 
defensa del uniformado al ser atacado por los mapuche con armas de fuego. Se 
presentaron pruebas de indumentaria policial con impactos de bala como prue-
ba. El examen forense arrojó que Jaime Mendoza Collío no había ocupado armas 
de fuego y que el disparo fue recibido por la espalda. Respecto a la indumentaria 
policial, se determinó que los disparos fueron realizados con posterioridad a la 
muerte del comunero. El año 2010 la Justicia Militar confirmó la tesis del mon-

66 El año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció la “responsabilidad de Chile por la 
violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos a las 
garantías judiciales y protección judicial de Alex Lemún, su familia y la comunidad Requén Lemún” . El Estado de Chile 
comprometió medidas reparatorias, entre ellas, reabrir la investigación y firmar un Decreto Supremo cuyo objetivo era 
controlar el uso de las fuerzas de Carabineros. Este Decreto fue firmado por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, 
un día antes del homicidio de Camilo Catrillanca a manos de otro funcionario policial. Ver https://www.interior.gob.cl/
media/2018/10/PUBLICACION-ACUERDO.pdf 

67 Walter Ramírez Inostroza fue condenado en 2010 por la Corte Marcial a tres años y un día, bajo libertad vigilada por el 
delito de violencias innecesarias con causa de muerte contra el estudiante Matías Catrileo.

https://www.interior.gob.cl/media/2018/10/PUBLICACION-ACUERDO.pdf
https://www.interior.gob.cl/media/2018/10/PUBLICACION-ACUERDO.pdf
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taje. Estos hechos ocurrieron mientras el Estado de Chile era examinado por el 
“Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas”68.

La realización de montajes como los referidos, con participación de las institu-
ciones del Estado, el tratamiento de los hechos de manera distorsionada y como 
eventos únicos o excesos individuales, así como la atribución de responsabilidad 
a las víctimas de los eventos que las dañaron, son actuaciones del poder institu-
cional que prolongan y profundizan el impacto de la violencia, a lo que se suma 
una justicia que llega inoportuna e insuficiente en la gran mayoría, si no en todos 
los casos69, lo que se traduce en una experiencia y percepción de discriminación 
racial frente a los órganos de justicia.

Las consecuencias de la criminalización contra el Pueblo Mapuche deben com-
prenderse como constitutivas de un trauma psicosocial, lo que conlleva un daño 
transgeneracional. Desde la perspectiva psicosocial, se entiende que el origen del 
trauma, sus consecuencias y manifestaciones se establecen “en las relaciones so-
ciales y no exclusivamente en quien es víctima de esta experiencia. Esto evidencia 
que las experiencias traumáticas tienen impacto al interior de contextos socia-
lizadores, como la familia, la comunidad y las organizaciones sociales” (Martín 
Baró, 1988: 135; Faúndez, Brackelaire & Cornejo, 2013: 4). Así, los niños y niñas 
quedan expuestos al dolor de las heridas de sus padres y familias, así como al im-
pacto provocado por la violencia contra sus comunidades, además de ser víctimas 
de agresiones directas por parte de las policías70, generando la aparición de cua-

68 En el documento “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Chile” (CERD/C/
CHL/CO/15-18, 13 de agosto de 2009), en el apartado C. Motivos de preocupación y recomendaciones, punto N°19, señala: 
“El Comité observa con preocupación las alegaciones sobre abusos y violencia ejercida por parte de los Carabineros contra 
miembros del pueblo mapuche, en el contexto de allanamiento y otras operaciones policiales. El Comité toma nota con 
consternación de la muerte del joven mapuche Jaime Facundo Mendoza Collío ocurrida el 12 de agosto de 2009, como 
consecuencia de disparos de Carabineros (Artículo 5(b)). El Comité recomienda que: a) el Estado parte investigue las 
quejas de abusos y violencia contra las personas pertenecientes a los pueblos indígenas cometidas por algunos miembros de 
las fuerzas armadas; b) que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos y que una reparación 
sea otorgada a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que tome las 
medidas oportunas para prevenir dichos actos y, a este respecto, le recomienda que refuerce la capacitación en derechos 
humanos a las fuerzas armadas del Estado, incluyendo las disposiciones contenidas en la Convención.”

69 El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en sus Observaciones de agosto de 2018 al Examen de Chile, en el punto 
26, relativo a la “Investigación, enjuiciamiento y sanción de actos de tortura y malos tratos”, manifiesta su preocupación 
respecto a las bajas penas impuestas a los autores de estos delitos “en ningún caso las penas de prisión impuestas a los 
autores excedieron los tres años”.

70 Dentro de las agresiones realizadas por efectivos policiales denunciadas se encuentran homicidios, secuestros, golpizas, 
desnudamientos, insultos racistas, amenazas de muerte, amenazas de dañar a un familiar cercano, amenazas con arma 
de fuego, persecución con vehículo policial, amenaza de atropellar a un menor de edad mientras corría delante del carro 
policial, disparos, presenciar muertes, detenciones violentas, golpizas, amenazas, humillaciones y malos tratos a seres 
queridos e interrogatorios ilegales, entre otras.



63

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo ii El caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes mapuche  

dros de estrés postraumático71 que se cronifica y reedita frente a cada nueva situa-
ción de violencia policial e institucional, apareciendo también sintomatología de 
la esfera depresiva y adaptativa. 

Como subraya Martín Baró (1990), el trauma psicosocial encuentra sus raíces 
en la esfera social, pudiendo expresarse en formas de polarización social, violen-
cia y mentira institucionalizada, las que se expresan también en la instalación de 
estereotipos estigmatizantes, que en este caso reducirían y deshumanizarían a los 
miembros del Pueblo Mapuche a partir de calificativos, la mayor parte de las ve-
ces, racistas. De esta manera, el Estado hace sentir de forma violenta y sistemáti-
ca, en todos los ámbitos de existencia, la asimetría de poder. Y si bien las conse-
cuencias físicas y psicológicas se manifiestan principalmente a nivel individual, es 
la sociedad en su conjunto la que resulta impactada, especialmente si se naturaliza 
la represión y la criminalización como estrategias de control político para regular 
el orden social por medio de la provocación de miedo, dolor y amenaza.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

El proceso de criminalización descrito en este capítulo no atañe solamente el ám-
bito jurídico, tiene efectos también en la vida cotidiana de numerosas personas 
mapuche y no-mapuche, pues al instaurar dicotomías ficticias, “zonas de no-dere-
cho” y “estados de excepción” tiende a naturalizar las violencias policiales ejerci-
das hacia sus habitantes y, de forma más amplia, a invisibilizar o negar toda crítica 
a esta política del Estado. En tal contexto, la labor de defender imputados mapu-
che o litigar en contra de las diversas situaciones de violaciones de derechos se 
ha enfrentado a varias resistencias, en primer lugar, de parte de las instituciones 
y de los tribunales, pero también por parte de sectores políticos y económicos de 
la sociedad regional. Tales situaciones de transversalización de la criminalización 
han afectado incluso el trabajo de los abogados litigantes de estas causas, que han 
sido vigilados y hostigados por personal policial72 o se han visto afectados en su li-
bre ejercicio de la profesión en proyectos académicos con las Cortes de Apelación 
destinados a mejorar el acceso a la justicia de la población mapuche73. 

71  Debe considerarse que el primer criterio establecido para el diagnóstico de estrés postraumático es la exposición directa o 
indirecta a la muerte, lesión grave o violencia sexual.

72 Un documento redactado por el equipo del Centro de Investigación y Defensa Sur - Cidsur (2018) detalla diversas 
situaciones de persecución a sus profesionales que han sido objeto de recursos y de denuncias.

73 Informes alternativos para el tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Chile: principales afectaciones a 
los derechos humanos referidas a Naciones Originarias, personas migrantes, niñez y adolescencia, sexualidades y géneros, 
violencia institucional y derechos ambientales. Compiladores Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 
Chile, 2018. Pág. 27.
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Dentro de este contexto de criminalización, la invocación de la Ley 18.314 so-
bre Conductas Terroristas en contra de personas mapuche implica reconocer de 
manera formal un estado de excepción en la región, en particular, en aquellas co-
munidades mapuche que reivindican sus derechos territoriales. Esta ley especial 
se ha sobre utilizado por parte de los gobiernos de turno y, además, el Ministerio 
Público, lo que evidencia una persecución en contra de las comunidades y orga-
nizaciones mapuche que actualmente se encuentran reivindicando sus derechos 
territoriales y políticos, lo que denominamos una utilización arbitraria y excesiva 
de esta ley. Así también lo han declarado los organismos internacionales74, pues le 
otorga ventajas procesales como, por ejemplo, lo relacionado con la prisión pre-
ventiva reforzada75 o la ampliación de la detención por diez días76.  

La Ley sobre Conductas Terroristas consagra no solo un espacio jurídico donde 
las garantías judiciales de los imputados se ven seriamente afectadas en favor de 
una investigación con mayores facultades intrusivas, sino que también conlleva 
una descalificación de las pretensiones políticas de los comuneros mapuche que 
son investigados bajo esta normativa, así como de las comunidades a las que ellos 
pertenecen. Esto produce, entre otras consecuencias, la investigación de per-
sonas y organizaciones mapuche mediante la Ley de Inteligencia, situación que 
permitió la detención de autoridades y dirigentes mapuche en el caso Huracán 
a través de la inoculación de mensajes falsos en sus teléfonos celulares. Mientras 
que, a nivel comunitario, estas situaciones conllevan a la estigmatización de los 
dirigentes y autoridades tradicionales considerados como radicales, creando un 
clima de desconfianza y de temor de ser detenidos por relacionarse o comunicarse 
con ellos.   

En este sentido, la Operación Huracán ha marcado un hito en la forma de ejer-
cer la criminalización estatal en contra del Pueblo Mapuche, debido a que el fra-
caso de este caso fue de tal magnitud, que afectó la credibilidad de la institucio-
nalidad jurisdiccional completa, es decir, a los Tribunales de Justicia, incluyendo al 
Ministerio Público, como persecutor de delitos, y a Carabineros como auxiliar de 
este último, demostrando el descontrol del sistema de inteligencia en Chile. Así 

74 Los expertos de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; José 
Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y Fionnuala Ní 
Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo el 6 de Octubre del 2017 solicitaron a través de un Informe al Estado Chileno no utilizar la ley 
que califica conductas terroristas.

75 Para lograr el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, se necesita la unanimidad de los miembros de la Corte de 
Apelaciones según lo establecido en la Constitución Política de la República respecto a los delitos terroristas.

76 En las investigaciones por ley común las detenciones solo pueden ampliarse hasta por tres días. 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
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entonces, pareciera que, luego de ello, la política criminal ha mutado desde una 
labor de “investigación eficaz” hacia una estrategia de “prevención del delito”, 
instaurando un comando de funcionarios policiales capaz de operar en tiempos 
de paz con armamento de guerra. En pocas palabras, Carabineros de Chile en 
menos de un año ha variado su estrategia operacional desde las labores de “inte-
ligencia” a la de “fuerza bruta”, demostrando en ambos casos lo peligroso que es 
otorgar facultades excesivas a la policía ya sea en el ámbito de la información o en 
el uso de la fuerza.

El denominador común en ambas estrategias es la invocación, por parte del 
Ministerio Público y del Poder Ejecutivo, de la Ley de Conductas Terroristas, 
criminalizando y estigmatizando a los involucrados, todos reconocidos líderes y 
autoridades tradicionales con un papel relevante en la resistencia y desarrollo de 
la lucha reivindicativa mapuche. Por lo anterior, es posible afirmar que la insisten-
cia estatal en calificar como terrorismo aquellos delitos en los que son imputados 
miembros y líderes del Pueblo Mapuche, recae en la posibilidad de justificar los 
fuertes niveles de represión y militarización en los territorios y comunidades, au-
mentando al mismo tiempo la polarización social y su aislamiento. 

Además de lo expuesto, es necesario señalar que la estrategia de criminaliza-
ción ha permitido mantener la atención principalmente en las actuaciones del 
Estado respecto al Pueblo Mapuche, soslayando la importancia política de otros 
actores sociales como los sectores gremiales y los actuales ocupantes de las tie-
rras reivindicadas. Como señala Daniel Feierstein, estos últimos grupos tienden 
a presentarse como “víctimas neutrales”, generando una suerte de “Teoría de los 
Dos Demonios”77, señalando que “el procedimiento político fundamental es este 
escamoteo del conflicto a partir de construir una “neutralidad” social: la de la 
“gente común” victimizada por los “demonios” (2018:12). Debe considerarse, por 
ejemplo, que la presencia de la policía militarizada, además de reprimir a las co-
munidades, cumple medidas cautelares de protección de la propiedad privada de 
grandes empresas y agricultores, aumentando la sensación de desigualdad.

Estas distintas situaciones explican por qué a pesar de la existencia de procesos 
judiciales y algunas condenas, se mantiene un sentimiento de injusticia e impuni-
dad tanto en las comunidades como en gran parte de la población mapuche que 
vive en la ciudad. En este sentido, las políticas de criminalización y la impuni-

77 Si bien no existe una definición establecida, la Teoría de los Dos Demonios remite a una referencia abstracta a la 
“violencia” como una figura unívoca que tiende a homologar las diversas acciones de subversión y resistencia armada con 
los secuestros, desapariciones o asesinatos cometidos por agentes del Estado.
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dad que le acompaña, se presentan como un importante vector y cimiento de la 
identidad colectiva de un pueblo en busca de justicia. Una autoridad tradicional 
mapuche, explica esta realidad con gran claridad.

“…y acá de repente igual uno, si uno ha alzado la voz es por la libertad 
que antiguamente los mapuche tuvieron, los mapuche fueron libres, 
caminaban en hacer sus cosas, todo, y en la cual ahora no nos veímos 
y tenemos gente, jóvenes, involucrados y perseguidos, que han estado 
en la clandestinidad, y ahora último un peñi (hermano) asesinado en la 
comunidad, pu. Eso, toda esa…tema, por ejemplo, nosotros nos hemos 
venido planteando, con anticipación, por ejemplo, de que diciendo...en 
distintas manifestaciones y haciendo comunicados, repudiando algunas 
cosas que…para evitar que esto suceda. Pero aquí hay una persecución...
política dentro del Pueblo Mapuche, y muy en especial nuestra comuni-
dad, hemos ido pasando toda esta cuestión, pu. Y ahora ya pasó al extre-
mo donde no hace más…ni medio año que se instaló el Comando Jungla 
y asesinaron a un peñi en la comunidad. Y esto, mientras no haya un cam-
bio respecto de estos temas esto va…va a seguir, va a seguir sucediendo, 
porque al final nosotros, esta lucha la damos por una convicción, no por 
una necesidad. Por un derecho que el mapuche en algún momento se le 
arrebató por las…bajo las armas, y nos hemos visto así…y este, por ejem-
plo, ahora, cuando cayó el peñi, fue una pena, después una rabia, esa rabia 
después se transforma en una convicción de lucha... Porque al final ellos 
[los responsables del homicidio de Camilo Catrillanca] nunca, en nin-
gún momento, ni un rato van a estar en la cárcel...entonces eso es pre-
ocupante, indignante, para mí, pu, para mí y también para los jóvenes, 
para los lamgenes (hermanas) que van, por ejemplo, tomando conciencia 
de la lucha o identificándose quienes son, porque hay hartos mapuche, 
no todos los mapuche piensan eso. Si un mapuche piensa de eso, ya pasa 
a ser como un enemigo del Estado, y entonces ahí viene la persecución, 
y que no lo dejen tranquilo”78.

El giro observado en el caso de la Operación Huracán y el fallido intento de 
encubrimiento del asesinato de Camilo Catrillanca se enmarca en una crisis ma-
yor de la institucionalidad tanto policial como judicial (Duce, 2019), donde estos 
montajes aparecen como el revelador o el gatillo de otros escándalos que atañen 
principalmente a Carabineros y el Ministerio Público, pero que involucran tam-

78 Entrevista a autoridad tradicional mapuche de comunidad que sufre militarización, Provincia de Malleco, noviembre de 
2018.



67

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo ii El caso Huracán, el Comando Jungla y los efectos en niños, niñas y adolescentes mapuche  

bién a políticos y magistrados. De tal forma, la coyuntura del Pueblo Mapuche se 
ha vuelto el centro de las preocupaciones democráticas en Chile y, por lo tanto, se 
erige en un actor imprescindible en los futuros cambios que se espera que experi-
mente el país en esta materia. 
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ANEXOS

Cronología 2018

fecha acontecimiento descripción

14 de enero 
de 2018

El Mercurio 
revela “Ministerio 
Público investiga 
filtración de 
información a 
Héctor Llaitul 
desde la fiscalía y 
la ANI”

Esta noticia será el gatillo que va a generar un 
debate público sobre las inconsistencias de 
las informaciones entregadas por servicios de 
inteligencia en el caso “Operación Huracán”, 
las cuales habían derivado en la detención y 
formalización de ocho autoridades, dirigentes 
y activistas mapuche en septiembre de 2017.

25 de enero 
de 2018

El Ministerio 
Público anuncia 
la decisión de no 
perseverar en la 
investigación por 
asociación ilícita 
terrorista que 
afectaba a ocho 
personas mapuches 
en el marco de 
la denominada 
“Operación 
Huracán”

El escrito judicial de No Perseverar, 
presentado por el Ministerio Público en 
el Juzgado de Garantía de Temuco, indica 
que las informaciones que entregó la UIOE 
“adolecen de serias irregularidades”, “están 
manipuladas” y dan cuenta de “la posible 
instalación de esa información por parte 
de terceros”, refiriéndose a los mensajes de 
whatsapp supuestamente encontrados en los 
teléfonos de algunos de los imputados.

http://www.politicacriminal.cl/Vol_13/n_25/Vol13N25A13.pdf
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09 de 
febrero de 
2018 

Audiencia de 
discusión de 
sobreseimiento 
de los delitos de 
asociación ilícita e 
incendio Terrorista 
en el caso derivado 
de la denominada 
“Operación 
Huracán”

El Sr. Juez de Garantía, don Federico 
Gutiérrez Salazar resolvió acoger la solicitud 
de las defensas, decretando el sobreseimiento 
definitivo en atención al artículo 250 letra 
b) del Código Procesal Penal, esto es por 
aparecer claramente establecida la inocencia 
de los imputados en los delitos que se le 
habían imputado.

12 de 
febrero de 
2018

Presentación 
de querella de 
los dirigentes 
mapuche 
afectados por 
la “Operación 
Huracán” 

Se presenta querella en contra de los 
miembros de Carabineros de Chile 
involucrados en el montaje denominado 
“Operación Huracán”, y en contra todos 
quienes resulten responsables por los hechos.

La acción es presentada por los hermanos, 
Jaime y Rodrigo Huenchullan Cayul de la 
comunidad Autónoma de Temucuicui y por el 
machi Fidel Tranamil Nahuel de Rofue.

27 de 
febrero de 
2018

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco revoca 
sobreseimiento 
definitivo de los 
ocho mapuche 
afectados por 
la “Operación 
Huracán”

En base a las apelaciones deducidas por el 
Ministerio Público y la Intendencia Regional 
de la Araucanía, en su calidad de querellante, 
la Corte de Apelaciones de Temuco, revoca la 
resolución dictada por el Juzgado de Garantía de 
Temuco, dejando sin efecto el sobreseimiento 
definitivo decretado respecto de los ocho 
imputados de la Operación Huracán, teniendo 
presente la comunicación de no perseverar 
efectuada por el Ministerio Público.

11 de junio 
de 2018

Tribunal de 
Juicio Oral en lo 
Penal de Temuco 
dicta sentencia 
condenatoria en 
caso Luchsinger 
Mackay

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Temuco, compuesto por los jueces Germán 
Varas Cicarelli, Rocío Pinilla Dabbadie y 
José Mauricio Poblete Erices, dicta sentencia 
condenatoria respecto de Luis Tralcal Quidel, 
José Tralcal Coche y José Peralino Huinca, por 
el delito de incendio con resultado de muerte 
de carácter terrorista, condenando a los 
primos Tralcal a cumplir la pena de presidio 
perpetuo simple y a Peralino Huinca la pena 
de 5 años de presidio menor en su grado 
máximo. 
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13 de junio 
de 2018

Audiencia para 
discusión de 
sobreseimiento 
definitivo, en 
virtud de nuevos 
antecedentes en 
el caso derivado 
de la denominada 
“Operación 
Huracán

Las defensas solicitan audiencia para discutir 
nuevamente el sobreseimiento definitivo en 
atención a antecedentes que surgieron en la 
investigación paralela que llevaba la fiscalía 
contra ex miembros de la UIOE Araucanía, 
cuyos imputados son el General (r) Gonzalo 
Blu Rodríguez, el Mayor (r) Patricio Marín 
Lazo, el Capitán (r) Leonardo Osses, y Alex 
Smith Leay (CPR de Carabineros durante 
el 2017), entre otros. En dicha investigación 
surgieron antecedentes que demostraban 
fehacientemente la falsedad de las supuestas 
aplicaciones que lograban interceptar 
aplicaciones de mensajería instantánea, por lo 
que se comprobó que los antecedentes que se 
tuvieron en cuenta para ordenar la detención 
y posteriormente la formalización y prisión 
preventiva de los ocho imputados mapuche 
eran falsos.

En esta audiencia se decretó el 
sobreseimiento definitivo por el delito 
de asociación ilícita terrorista en favor de 
todos los imputados, y respecto del delito de 
incendio terrorista se denegó la solicitud de 
decretar el sobreseimiento definitivo, por lo 
que se sigue teniendo presente la decisión de 
no perseverar. Además, se condenó al pago de 
costas únicamente a la Intendencia Regional 
de la Araucanía, eximiéndose al Ministerio 
Público. 

28 de junio, 
2018

Sebastián Piñera 
presenta a Grupo 
Especial de 
Carabineros para 
el combate eficaz 
del terrorismo en 
la Araucanía.

El presidente presenta a las autoridades y a la 
prensa un contingente especial del Grupo de 
Operaciones Policiales Especiales (GOPE) 
de Carabineros, formados en Colombia y 
Estados Unidos, para operar en zonas donde 
“se producen la mayor cantidad de atentados 
incendiarios”. Dicho grupo fue denominado 
Comando Jungla.
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3 de julio 
del 2018 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco mantiene 
sobreseimiento 
definitivo 
respecto de los 
ocho imputados 
de “Operación 
Huracán, 
revocando 
condena en costas 
decretada respecto 
de Intendencia 
Regional de la 
Araucanía.

La resolución fue apelada tanto por las 
defensas como por la querellante. Las 
defensas en cuanto el tribunal no accedió 
a decretar el sobreseimiento definitivo por 
el delito de incendio terrorista y eximió del 
pago de costas al Ministerio Público; y, por 
su parte, la querellante apeló respecto a la 
condena en costas de la que fue objeto.

La Corte de Apelaciones de Temuco decide 
revocar la resolución de primera instancia 
solo en aquella parte que condena en costas 
al querellante representante del Ministerio 
del Interior, por lo que no se accede al 
sobreseimiento definitivo del delito de 
incendio terrorista y se exime tanto al 
Ministerio Público y al querellante del pago 
de las costas de la causa.

09 de julio 
de 2018

Formalización 
de miembros de 
Carabineros de 
Chile involucrados 
en el montaje 
“Operación 
Huracán”

Se realiza audiencia de formalización en 
contra de miembros de Carabineros de Chile 
involucrados en el Montaje derivado de La 
“Operación Huracán”, resultando de ello la 
prisión preventiva del Capitán (R) Leonardo 
Osses Sandoval, la cual posteriormente fue 
confirmada por la Corte de Apelaciones  y 
declarada también en contra del General 
(R) Gonzalo Blu Rodríguez y el CPR de 
Carabineros Alex Smith Leay.

Entre los delitos formalizados se encuentra 
Asociación ilícita, Falsificación de 
instrumento público y Obstrucción a la 
investigación calificada.
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28 de 
septiembre 
de 2018

Formalización de 
Marcos Treuer 
por el homicidio 
de Alex Lemún 
Saavedra. 

Ante el Juzgado de Garantía de Angol se realiza 
audiencia de formalización respecto de Marcos 
Treuer Heysen por el delito de homicidio 
en perjuicio del adolescente mapuche Alex 
Lemún Saavedra, de 17 años de edad. 

Como resultado de dicha formalización, 
se le impone la medida cautelar de 
prisión preventiva, la cual fue confirmada 
posteriormente por la Corte de Apelaciones 
de Temuco.

10 de 
octubre de 
2018

Corte Suprema 
confirmó el 
veredicto 
condenatorio en 
caso Luchsinger 
Mackay.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó 
la  sentencia condenatoria del Tribunal 
Oral de lo Penal de Temuco, modificando 
únicamente la calificación jurídica del delito 
y la pena aplicable. Así, Luis Tralcal Quidel 
y José Tralcal Coche fueron condenados a 18 
años de presidio mayor en su grado máximo 
por el delito de incendio común con resultado 
de muerte y mantuvo la pena de 5 años de 
presidio menor en su grado máximo para José 
Peralino Huinca, por el mismo delito.

30 de 
octubre de 
2018

Formalización del 
Mayor (R) Patricio 
Marín Lazo por su 
responsabilidad 
en el Montaje 
derivado de La 
“Operación 
Huracán”

Se logra formalizar al Mayor (R) de 
Carabineros Patricio Marín Lazo, quien 
había sido citado en conjunto con los demás 
imputados ya formalizados el día 09 de 
julio de 2018, pero a través de distintas 
estrategias dilatorias había logrado aplazar 
su formalización. Se le aplica igual que a los 
oficiales ya formalizados. la medida cautelar 
de Prisión Preventiva por los mismos delitos 
ya señalados.
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14 de 
noviembre, 
2018

Homicidio de 
Camilo Catrillanca 
y homicidio 
frustrado del 
adolescente de 
iniciales M.A.P.C.

El joven mapuche Camilo Catrillanca es 
asesinado por Carlos Alarcon Molina, 
miembro del llamado “Comando Jungla” 
en la comunidad de Temucuicui, Ercilla. 
Conjuntamente, otro de los integrantes del 
Comando Jungla, Raúl Ávila Morales procede 
a detener y golpear al adolescente M.A.P.C., 
quien acompañaba a Camilo Catrillanca en el 
tractor que los trasladaba. 

La primera versión de Carabineros, daba 
cuenta de que los funcionarios del GOPE 
habían sido víctimas de disparos por 
desconocidos, que en consecuencia debieron 
efectuar disparos disuasivos y que el tractor 
conducido por Camilo Catrillanca se cruzó en 
la línea de fuego.

15 de 
noviembre, 
2018

Formalización 
del adolescente 
M.A.P.C.

El adolescente mapuche M.A.P.C. es 
formalizado en el Juzgado de Garantía de 
Collipulli por el delito de receptación de 
vehículos. La detención fue declarada ilegal, 
ya que la misma se basaba en la declaración 
conjunta presentada por los mismos 
funcionarios del Comando Jungla, la cual daba 
cuenta de antecedentes falsos relativos a la 
dinámica de los hechos. 

16 de 
noviembre, 
2018

Viaje del General 
Director de 
Carabineros a La 
Araucanía.

Hermes Soto Isla, a la sazón Director General 
de Carabineros, arriba a la capital Regional, 
donde sostiene diversas reuniones con sus 
subalternos, incluyendo los miembros del 
Comando Jungla. La información recopilada 
mantiene la versión mendaz sostenida por la 
policía militar, en cuanto el tractor se habría 
cruzado en la línea de fuego y que no existía 
registro videográficos del procedimiento.
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17 de 
noviembre 
de 2018

Se revela que 
miembros del 
Comando Jungla 
utilizaron cámaras 
GO Pro durante 
el procedimiento 
policial

Producto de la investigación fue posible 
visualizar los registros de videos grabados por 
funcionarios de Fuerzas Especiales (FFEE) de 
Carabineros, donde - además de descartarse 
el supuesto enfrentamiento - era visible la 
utilización de cámaras por parte Raúl Ávila, 
miembro del Comando Jungla. 

Entrevistado acerca de tales imágenes, 
el funcionario reconoció la existencia de 
grabaciones, indicando que, sin embargo, 
habían sido destruidas por contener imágenes 
íntimas con su esposa.

20 de 
noviembre 
de 2018

Luis Mayol 
Bouchon presenta 
su renuncia al 
cargo como 
Intendente de 
la Región de la 
Araucanía

La renuncia es presentada en medio de los 
cuestionamientos y amenazas de acusación 
constitucional en contra del Intendente 
Mayol por declaraciones efectuadas durante 
las horas posteriores a la muerte de Camilo 
Catrillanca. 

En efecto, la autoridad regional había 
afirmado la participación de la víctima en 
el robo de los vehículos que dio inicio al 
procedimiento policial, indicando además 
que este contaba con antecedentes penales 
previos por receptación, situación que fue 
desmentida posteriormente por la propia 
investigación y por la publicación del 
extracto de filiación de Catrillanca, con el 
cual se comprobaba que la víctima no tenía 
antecedentes penales. 

27 de 
noviembre 
de 2018

Se suspende 
entrenamiento del 
“Comando Jungla”

El entonces General Director de Carabineros, 
Hermes Soto, anuncia la suspensión del 
entrenamiento y preparación de funcionarios 
del GOPE en Colombia y que evaluarán su 
continuidad con el Gobierno.
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30 de 
noviembre, 
2018

Formalización 
de cargos contra 
los miembros del 
Comando Jungla 
que participaron 
en la muerte de 
Camilo Catrillanca

Ante el Juzgado de Garantía de Collipulli se 
formaliza a Carlos Alarcón Molina y Raúl 
Ávila Morales como autores de homicidio de 
Camilo Catrillanca y Homicidio frustrado 
de M.A.P.C. Ávila Morales también fue 
formalizado por infidelidad en custodia de 
documentos por la destrucción de la tarjeta 
de memoria de los videos.

Asimismo, son formalizados los miembros 
del comando Jungla que los acompañaban, 
Patricio Sepúlveda Muñoz y Braulio 
Valenzuela Aranguiz como autores de 
obstrucción a la investigación.

02 de 
diciembre 
de 2018

Se viraliza video 
con declaraciones 
de Carlos Alarcón 
Molina, imputado 
por el homicidio 
de Camilo 
Catrillanca.

Por redes sociales se da a conocer un video 
grabado en por Carlos Alarcón Molina en 
dependencias del recinto policial en el cual se 
encontraba cumpliendo la cautelar de prisión 
preventiva. En dicho video expresaba sus 
agradecimientos a quienes habían apoyado 
a Carabineros frente a las imputaciones por 
el homicidio de C. Catrillanca Marín y el 
homicidio frustrado de M.A.P.C. En dicho 
contexto, señala “todavía falta que salgan 
cosas a la luz” “aquí hay gente que nos hizo 
mentir, dimos declaraciones falsas y ahora 
nosotros somos los más malos, los más 
peligrosos para la ciudadanía”. 

Dichas declaraciones dieron lugar a que se 
abriera una nueva arista en la indagatoria, 
terminando con la imputación a altos 
mandos de Carabineros por los delitos de 
obstrucción a la investigación y falsificación 
de instrumento público, entre otros. 
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04 de 
diciembre 
de 2018

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco acoge 
amparado 
deducido por el 
INDH en favor 
de familiares de 
Camilo Catrillanca 
y M.A.P.C

La acción constitucional fue acogida por el 
máximo tribunal regional, indicándose en 
ella que “Esta Corte constata que efectivamente 
existe un temor válido en los recurrentes en cuantos 
familiares de don Camilo Catrillanca Marín, 
de verse enfrentados situaciones que configuren 
vulneración de sus derechos, razón por la cual se 
acogerá el presente recurso solo en cuanto se solicita 
se ordene a Carabineros de la IX Zona efectuar sus 
procedimientos con estricta sujeción a la normativa 
constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo 
sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de 
las personas amparadas, especialmente de aquellas 
que son niños, niñas y/o adolescentes”

08 de 
diciembre 
de 2018

Presidente 
Sebastián Piñera 
anuncia el retiro 
del Comando 
Jungla de la 
Araucanía

Producto de los cuestionamientos y 
movilizaciones iniciadas a nivel nacional a raíz 
del asesinato de Camilo Catrillanca, Piñera 
anuncia el retiro de la Araucanía del GOPE y 
el Comando Jungla, indicando que en su lugar 
reforzarán el equipo de Fuerzas Especiales.

11 de 
diciembre 
de 2018

Interpelación 
al Ministro del 
Interior Andrés 
Chadwick.

La diputada williche Emilia Nuyado 
encabeza la interpelación del Ministro del 
Interior Andrés Chadwick, quien había sido 
convocado por Congreso para explicar los 
antecedentes y el actuar policial en torno al 
asesinato de Camilo Catrillanca.

Además, antes de iniciar la sesión, el 
Congreso aprueba la creación de una 
Comisión Investigadora por la muerte de 
Camilo Catrillanca.
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19 de 
diciembre 
de 2018

Se dan a conocer 
nuevos videos del 
operativo policial 
que terminó con 
el homicidio 
de Camilo 
Catrillanca.

Los videos fueron captados por una cámara per-
sonal que en el momento de los hechos llevaba el 
Suboficial Patricio Sepúlveda, jefe de la patrulla 
del GOPE que encabezó el procedimiento. Las 
imágenes, cuya existencia era desconocida y ne-
gada hasta esa fecha, daban cuenta del desplaza-
miento del tractor y de los 12 disparos efectuados 
por los funcionarios policiales. Asimismo, mos-
traba la forma violenta y desproporcionada en que 
el adolescente M.A.P.C había sido reducido. 

La entrega de estos videos por parte de 
la defensa de Sepúlveda, descartaba las 
declaraciones oficiales de Carabineros 
en torno a que la única grabación del 
procedimiento (la que había realizado Raúl 
Ávila) había sido destruida.

20 de 
diciembre 
de 2018

Presidente 
Sebastián 
Piñera solicita 
la renuncia del 
General Director 
de Carabineros 
Hermes Soto.

Luego de que se diera a conocer la existencia 
de nuevos videos del operativo policial del 
14 de noviembre, el Gobierno decide pedir 
la renuncia de Hermes Soto, indicando 
que Carabineros necesitaba de un nuevo 
liderazgo. A pesar de que durante las primeras 
horas Soto se negó a renunciar, al día siguiente 
manifestó que aceptaba la solicitud de la 
presidencia y que presentaría su renuncia. 
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RESUMEN

El capítulo aborda una breve mirada a los dere-
chos humanos y Pueblo Mapuche, donde se ana-
lizan sus principales demandas, junto con la res-
puesta proporcionada por el Estado que, lejos de 
atender las reclamaciones, ha violado de manera 
sistemática los derechos del mayor pueblo indí-
gena de Chile. Se señala que, a pesar de existir 
una estructura jurídica de protección a los dere-
chos –nacional e internacional–, los avances han 
sido escasos, dejando en evidencia la persecución 
a autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche 
y, en especial, a las mujeres, quienes han levanta-
do su voz para defender su territorio y la dignidad 
de su pueblo.
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De pie y con la frente en alto, desplegándose en toda su dignidad. Así se para una mujer 
indígena empoderada para hacerle frente a la discriminación y la violencia, para decir 
basta al trágico impacto de las industrias extractivas y otros proyectos de desarrollo 
en sus territorios ancestrales. …simboliza a todas las mujeres indígenas del continente, 
aunque conservando y valorando su individualidad. Es una, pero también son todas; su 
identidad es lo que las define como colectivo, su relación simbiótica con la madre tierra. 
Su cuerpo se confunde con los elementos de su tierra porque su identidad está íntima-
mente vinculada a sus territorios ancestrales. Desde ese lugar, desde esa cosmovisión, 
las mujeres indígenas del continente dan la batalla contra la desigualdad, el racismo, el 
sexismo y la pobreza. 

Portada del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –
CIDH– Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas, 2017.

Referirse al ejercicio y vigencia de los derechos que le asisten al Pueblo Mapu-
che, significa tener a la vista una serie de graves vulneraciones que han ocurrido 
en sus territorios, donde han sido seriamente afectados dirigentes, dirigentas, 
autoridades tradicionales, niños y niñas mapuche. Cada cierto tiempo hemos de-
bido lamentar la muerte de jóvenes mapuche, asesinados por la espalda por efec-
tivos policiales –como Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza y Camilo 
Catrillanca–, sin que exista justicia plena para sus familias y comunidades. Estos 
hechos constituyen la expresión máxima de desprecio por el Pueblo Mapuche y 
materializan una política de Estado discriminatoria y criminalizadora de las rei-
vindicaciones más profundas de este pueblo.

Sin duda, que no podemos acostumbrarnos a estos desenlaces, antes bien, debe-
mos conocer, transmitir y superar las causas históricas y políticas de este conflic-
to entre Estado chileno y el Pueblo Mapuche. Este capítulo abordará primero el 
ejercicio de derechos del Pueblo Mapuche, presentando los déficits del Estado en 
la materia y, a continuación, buscará visibilizar las reivindicaciones de las mujeres 
mapuche, muchas de las cuales podemos reconocernos como defensoras de los 
derechos humanos.

LA BÚSQUEDA DE DIGNIDAD DEL PUEBLO MAPUCHE

Las reclamaciones de derechos del Pueblo Mapuche al Estado chileno han estado 
presentes desde principios del siglo XX, con la conformación de diversas organi-
zaciones políticas, como la Sociedad Caupolicán (1910) y la Federación Arauca-
na (1916), entre otras, quienes buscaban interlocutar con el Estado chileno. Las 
primeras reclamaciones expresadas por estas organizaciones tuvieron como eje 
central la restitución territorial, el reconocimiento como un pueblo diferente y 
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un trato digno; demandas plenamente vigentes y aún desatendidas por el Estado. 
También estuvieron presentes las alianzas con los partidos políticos que, en la 
década de 1920, logran la elección de dos diputados mapuche: Francisco Melivilu 
(1924) y Manuel Manquilef (1926). Esta participación en la política nacional no 
significó un avance en sus demandas pues, a pesar de que Venancio Coñopean 
llega al Ministerio de Tierras y Colonización en 1950, no se desató ningún cambio 
en la política que apuntara a la restitución territorial a comunidades mapuche 
(Gavilán, 2006).

La década siguiente, 1960, avanzó hacia una articulación con el movimiento 
social, principalmente con organizaciones de trabajadores y campesinos. Las rei-
vindicaciones centrales continuaron siendo la restitución territorial, mientras en 
esos años comenzaban a vislumbrarse reales posibilidades por medio de la amplia-
ción de la reforma agraria, siendo una propuesta de la Federación de Trabajadores 
Agrícolas y Mapuche (Gavilán, 2006). A fines de los años 70’, se conforman los 
Centros Culturales Mapuche, organizaciones que nacen al alero de la Fundación 
Instituto Indígena, dependiente de la Iglesia Católica en la Región de La Arau-
canía. Los Centros Culturales se constituyen como un referente en la defensa de 
los derechos en plena dictadura cívico militar, resistiendo a una nueva política de 
división de tierras, esta vez por medio del Decreto 2.568 que buscaba anular la 
propiedad comunitaria de las tierras mapuche, entregando títulos individuales.

En la década de 1990, cuando el movimiento mapuche se preparaba para las 
actividades conmemorativas en el marco de la resistencia a los “500 años de co-
lonización”, la articulación con la política partidaria y el vínculo con las iglesias, 
entre otras alianzas, no revierte su continuo despojo territorial, su negación como 
pueblo, ni su constante discriminación en la política pública. Nace, en ese contex-
to, el Consejo de Todas las Tierras, organización que se define por buscar la auto-
nomía y el autogobierno mapuche. Desde esa década en adelante, territorios y co-
munidades deciden trabajar activamente por la restitución territorial. Las formas 
son variadas, algunas optan por los procesos administrativos y otras por la vía de la 
reivindicación y ocupación. Desde entonces, la respuesta del Estado ha sido pre-
caria en el ámbito de la política pública, optando por la militarización de la zona 
de Arauco y Malleco, y por la criminalización de las demandas del movimiento 
mapuche, invocando –casi de manera exclusiva– la legislación antiterrorista para 
las reclamaciones mapuche.
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A PESAR DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN,  
LA DEUDA EN DERECHOS PERSISTE

En Chile, la Ley Indígena 19.253 data de 1993, producto de la negociación y del 
trabajo activo de las organizaciones indígenas presentes en el país, en especial, del 
movimiento mapuche con el entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin 
Azócar. El resultado no fue el esperado por las organizaciones, siendo, a juicio de 
éstas, una institucionalidad débil que, sin embargo, podría ser perfectible con el 
tiempo. Las promesas del reconocimiento constitucional y de una representación 
política propia perduran hasta el día de hoy, masificándose su reclamación desde 
el estallido social de octubre de 2019.

En septiembre del año 2007, en el marco del Segundo Decenio de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, proclamado en 2014, se aprueba la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI) con el voto 
de Chile a favor. La declaración es un instrumento no vinculante para el Estado, 
pero potente, en el sentido que reafirma el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas80.

El año 2008 se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), tras 18 años de larga tramitación en el Congreso chileno. Existie-
ron múltiples resistencias desde los sectores políticos más conservadores, prin-
cipalmente, en lo referido a tierras y territorio, y el derecho a la consulta libre, 
previa e informada. Chile es uno de los pocos países que ha regulado el derecho a 
consulta por medio de un decreto (N°66), lo cual fue ampliamente criticado por 
organizaciones mapuche, pues no permite ejercer la autodeterminación, tratán-
dose de una reglamentación restrictiva que limita el ejercicio colectivo.

El Convenio 169 de la OIT se invoca por primera vez en Chile en una reclama-
ción realizada por la machi Francisca Linconao Huircapán. Esta autoridad tradi-
cional mapuche del sector Rahue de la comuna de Padre Las Casas, al ganar el 
recurso de protección interpuesto contra la Sociedad Forestal Palermo Limita-
da81, por la tala de árboles nativos, plantas medicinales y afectación a menoko82 y su 
winkul83, es ampliamente reconocida como una defensora de derechos del Pueblo 
Mapuche, siendo llevada a juicios en tres oportunidades y en dos de ellos acusa-

80  Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

81  Ver recurso en http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/462-2009-linconao.html

82  Nacimiento de aguas     

83  Cerro     

http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/462-2009-linconao.html
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da por actos terroristas. Es absuelta en los tres juicios, pese a no acceder, aún, a 
una reparación por parte del Estado chileno frente a las graves vulneraciones a su 
dignidad como mujer y autoridad mapuche, y a la injusta prisión preventiva que 
enfrentó por más de nueve meses, la que le provocó una serie de enfermedades 
que la afectan hasta el día de hoy, tanto en el aspecto físico como espiritual.

La machi Francisca Linconao, en agosto del 2018, interpone una denuncia en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el despojo de sus 
vestimentas tradicionales en el marco de un allanamiento, ocurrido el 4 de enero 
del año 2013. Así se lo relató a la, entonces, presidenta Michelle Bachelet: 

“En esa oportunidad, en un allanamiento me detienen y me despojan 
violentamente de mis vestimentas. Estoy bastantes meses con arresto 
domiciliario y arraigo regional y nacional, mi salud física y espiritual se 
dañaron fuertemente, pero la mayoría no logra comprender que es por-
que no puedo acceder libremente a mi territorio, a los espacios sagrados 
que allí existen y por la grave transgresión sufrida en el despojo de mi 
vestimenta tradicional. Ninguna institución del Estado se preocupó de 
atender mi requerimiento, de reparar el daño causado, pues la mayoría 
no conoce, no entiende y no quiere muchas veces abrirse a otra forma de 
comprender la vida”84.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos85 (FIDH) realizó una 
Misión de Observación en el contexto del desarrollo del Juicio Oral del Caso Lus-
hinger Mackay86, entre el 9 y 12 de abril del año 2018, instancia en la que sostiene 
múltiples reuniones con autoridades regionales, como la Defensoría Penal Públi-
ca, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
y con representantes de comunidades mapuche. El informe tilda al proceso que 
lleva adelante el juicio como un “proceso con irregularidades graves” y que, en 
relación a ello, no puede ser condenada ninguna de las 11 personas imputadas. 

84 Extracto de una carta enviada por la Machi Francisca Linconao a la ex Presidenta Michelle Bachelet en abril del año 2016,  
mientras se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco, disponible en https://www.eldesconcierto.
cl/2016/04/06/la-carta-de-la-machi-detenida-por-el-caso-luchsinger-a-bachelet-por-que-el-estado-me-acusa-de-algo-que-
no-he-cometido/ 

85 ONG internacional de defensa de los Derechos Humanos que agrupa a 184 organizaciones nacionales de Derechos 
Humanos de 112 países. Desde 1922, la FIDH está comprometida con la defensa de todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, según se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en 
https://www.fidh.org/es/quienes-somos/Que-es-la-FIDH/

86 Juicio de amplia connotación pública, donde se inculpa a 11 personas mapuche, entre ellas la machi Fransica Linconao, 
de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, invocando la Ley Antiterrorista. El  primer juicio se inicia el año 2017 y 
absuelve a las 11 personas imputadas; luego se realiza un segundo juicio el cual finaliza en mayo 2018, con 3 condenados y 8 
absueltos. Más antecedentes disponibles en el artículo escrito por CIDSUR para esta misma publicación.  

https://www.eldesconcierto.cl/2016/04/06/la-carta-de-la-machi-detenida-por-el-caso-luchsinger-a-bachelet-por-que-el-estado-me-acusa-de-algo-que-no-he-cometido/
https://www.eldesconcierto.cl/2016/04/06/la-carta-de-la-machi-detenida-por-el-caso-luchsinger-a-bachelet-por-que-el-estado-me-acusa-de-algo-que-no-he-cometido/
https://www.eldesconcierto.cl/2016/04/06/la-carta-de-la-machi-detenida-por-el-caso-luchsinger-a-bachelet-por-que-el-estado-me-acusa-de-algo-que-no-he-cometido/
https://www.fidh.org/es/quienes-somos/Que-es-la-FIDH/
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Entre las irregularidades destacan: i) persecución penal múltiple y sostenida en 
el tiempo, ii) acusaciones penales imprecisas para cada acusado y iii) abuso de 
la prisión preventiva e interposición de altas fianzas, engranadas a un patrón de 
criminalización y de construcción de una imagen social distorsionada del Pueblo 
Mapuche (FIDH, 2018).

Una vez finalizado el segundo juicio, la FIDH manifestó una gran preocupación por: 

“…la atribución de carácter terrorista con que el tribunal calificaba las 
acciones de todos los acusados, carácter que ha sido incluido en la con-
dena de los tres supuestos asesinos. Esta figura penal ha sido utilizada 
en reiteradas ocasiones de manera selectiva y desigual contra personas 
mapuche, lo cual resulta discriminatorio e inaceptable. El Observato-
rio estará vigilante a que se establezcan garantías para la no repetición 
de casos similares de criminalización contra personas defensoras del 
Pueblo Mapuche… asegurando la no discriminación y el pleno respeto y 
ejercicio de sus derechos87 (FIDH, 2018).

Chile, en enero del año 2019, rindió el Examen Periódico Universal (EPU), me-
canismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para monito-
rear la situación de los derechos en cada uno de los Estados parte de la ONU. El 
país recibió una serie de observaciones en materia de derechos humanos, algunas 
de ellas específicas sobre los derechos de los pueblos indígenas y que coinciden 
con recomendaciones de otros comités que supervisan el ejercicio de derechos 
de grupos de especial protección, como lo son las mujeres, niños, niñas y adoles-
centes. Las recomendaciones de los organismos internacionales son coincidentes 
entre sí. En este contexto, un conjunto de organizaciones de derechos humanos 
chilenas manifestó su intención de hacer efectivo el monitoreo de las recomenda-
ciones emanadas del tercer examen EPU del país. 

Las recomendaciones no aceptadas y que se vinculan con el ejercicio de los dere-
chos del Pueblo Mapuche son: “Tomar las medidas necesarias para garantizar los 
derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de todos 
los ciudadanos (125.87); abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto 
de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos 
(125.89); promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesi-
dad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para 

87 Disponible en https://www.fidh.org/es/impactos-1543/chile-machi-linconao-absuelta-pero-sesgo-contra-mapuches-
continua

https://www.fidh.org/es/impactos-1543/chile-machi-linconao-absuelta-pero-sesgo-contra-mapuches-continua
https://www.fidh.org/es/impactos-1543/chile-machi-linconao-absuelta-pero-sesgo-contra-mapuches-continua
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evitar la criminalización de protestas sociales indígenas (125.91); y revisar la Ley 
Antiterrorista para remover su aplicación al activismo relacionado con las tierras 
indígenas (125.241)”88.

Resulta preocupante lo anteriormente expuesto, pues el actual Gobierno no 
comprende que la invocación de la legislación antiterrorista no puede estar aso-
ciada casi exclusivamente a las causas por reivindicación territorial indígena. Se 
constata la falta de comprensión de que las obligaciones en materias de derechos 
humanos son un tema de Estado y no del Gobierno de turno, visibilizando una 
política que criminaliza la demanda territorial mapuche, ofreciendo como res-
puesta la violencia policial que afecta de manera directa a mujeres, niños y niñas 
de comunidades del Wallmapu.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL HACIA LAS MUJERES 
MAPUCHE 

Las mujeres mapuche han vivenciado múltiples formas de violencia institucional, 
desde el despojo territorial, hasta la muerte de sus hijos y seres queridos en la bús-
queda de dignidad y del küme mogen (“buen vivir”) para su pueblo. La mujer mapu-
che es fundamental y clave en los sistemas agrícolas, ya que sostiene la soberanía 
alimentaria y la preservación de la vida. Son ellas las que, por años, han conservado 
las semillas y resguardado la diversidad de plantas y animales, respetando el cuida-
do de los ecosistemas locales por medio del conocimiento práctico y de su kimün 
(“conocimiento”). Su rol es fundamental como productoras y abastecedoras de ali-
mentos, vinculándose directamente al manejo de los recursos genéticos (Mayorga 
y Treggiari, 2018). 

El INDH, en su Informe Anual 2018, desarrolló el capítulo “Violencia hacia las 
mujeres rurales e indígenas rurales: invisibles y marginadas”, en el cual emanan 
una serie de orientaciones al Estado de Chile. Se “recomienda al poder legislativo 
dar urgencia al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y considerar en dicho proyecto acciones específicas para la prevención 
y reparación de la violencia hacia mujeres rurales e indígenas” (INDH, 2018:52). 
También, en este documento se: 

“…recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos procurar 
especial atención para asegurar el acceso a la justicia de mujeres rurales 
e indígenas rurales, resguardando que aislamiento geográfico y algunos 

88 Idem anterior.
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elementos culturales (entre ellos el lenguaje) no se constituyan en limi-
tantes para que estas mujeres ejerzan este derecho” (INDH, 2018:53). 

EL CASO DE LAS HORTALICERAS MAPUCHE DE TEMUCO

Las hortaliceras mapuche, históricamente han comercializado sus productos en 
las calles de la ciudad, siendo reconocidas como parte del patrimonio cultural de 
La Araucanía. Sin embargo, desde el año 2018, se encuentran lidiando una dura 
batalla contra un decreto municipal llevado adelante por el alcalde de Temuco, que 
les prohíbe trabajar en el centro de la ciudad, tal como lo han hecho por décadas.

En marzo del año 2018, fueron detenidas 18 personas89 por manifestarse en con-
tra de la prohibición de vender en el centro de Temuco. Varias de las detenidas 
fueron mujeres productoras mapuche, quienes se resisten a hacer valer el decreto 
que genera una “zona de exclusión del comercio ambulante”. En el marco de una 
política de criminalización al comercio informal, llevada adelante por la Munici-
palidad de Temuco, se ha ido articulando en la comuna una intensa labor de vigi-
lancia del orden público y disuasión de la actividad que llevan a cabo vendedores y 
vendedoras ambulantes, y comerciantes que no cuentan con el permiso adminis-
trativo. Sin duda, esto ha afectado e impactado particularmente a las mujeres pro-
ductoras mapuche que trabajan comercializando sus productos en el centro de la 
ciudad, continuando con prácticas familiares y comunitarias de subsistencia que 
perduran y se transmiten de generación en generación. Esta actividad es una for-
ma de subsistencia, un mecanismo de reproducción y preservación de prácticas 
culturales originarias. Asimismo es una forma de preservación del medio ambien-
te, resistiendo ante la arremetida de la agricultura de gran escala, caracterizada 
por la depredación territorial y el uso de agrotóxicos90.

Las manifestaciones en las calles de Temuco, estuvieron presentes por varias 
semanas, donde se observaron intensas gestiones de parte del municipio por ca-
ratular el comercio ambulante como una actividad ilegal. Se marcó en las calles el 
perímetro en cuestión, explicitando y recalcando lo “ilegal”. Se publicaron inser-
tos en los diarios haciendo un llamado a los/as consumidores a no comprar en el 
centro de Temuco, ya que recibirían multas de parte de inspectores municipales. 
Se instalaron parlantes en las esquinas del centro de la ciudad que, cada cierto 
tiempo, recuerdan que comprar a los y las vendedoras ambulantes es un acto ilegal 

89 http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/full/cuerpo-principal/6/

90 El artículo de Fuenzalida en esta publicación aborda este tipo de resistencias.

http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/full/cuerpo-principal/6/
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y las multas a que se exponen las personas que lo realicen. Por otro lado, el des-
pliegue de funcionarios municipales, que se hacen acompañar por Carabineros, 
está casi exclusivamente acechando a las productoras mapuche, tal como dijo una 
de sus clientas: “parece que lo que se quiere excluir del centro es a uds., a las mu-
jeres mapuche, eso es lo que molesta…”91.

En múltiples intervenciones públicas, dirigentas de las mujeres productoras 
han señalado tener claridad de los derechos que les asisten como mujeres, y tam-
bién por ser integrantes de un pueblo indígena. Enfatizan en que ellas no quieren 
caridad, sino que exigen su derecho a trabajar en una actividad tradicional e his-
tórica, y que no cederán ante las continuas presiones del municipio por ubicar-
las en otro sector de la ciudad. Coinciden con los testimonios de las hortaliceras 
mapuche, donde ellas expresan que no quieren ser consideradas como víctimas, 
sino como mujeres que ejercen sus derechos, lo cual se refuerza con el informe 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Las Mujeres Indígenas y 
sus Derechos Humanos en las Américas” del año 2017, pues constata que “aunque 
sean sujeto de discriminación y de violaciones a sus derechos humanos, las muje-
res indígenas que han interactuado con la Comisión Interamericana en distintos 
espacios han rechazado la caracterización de víctimas, y han demandado el reco-
nocimiento de su fuerza, y de su participación activa” (CIDH, 2017:14).

Durante un par de meses del año 2018, entre abril y junio, las partes dialogaron 
y trabajaron de manera separada una propuesta que no llegó a consenso. El muni-
cipio insistía en que las mujeres productoras mapuche salieran del centro de Te-
muco, ofreciéndoles ser trasladadas a la Feria Pinto de la comuna. Las “ñañas92”, 
como también son conocidas, no aceptaron la propuesta, exigiendo su derecho 
a comercializar donde históricamente lo han realizado, donde tienen arraigo 
cultural, y donde cuentan con una clientela que las valora y apoya. En los meses 
siguientes del año 2018 irrumpen, en diversas oportunidades, Fuerzas Especia-
les de Carabineros, quienes buscan desalojar a las ñañas del centro. Nuevamente 
los desproporcionados operativos culminan con mujeres mapuche maltratadas y 
detenidas93.

91 Diálogo de una mujer que compra a las productoras mapuche, en la esquina de calles Montt y Aldunate, en el centro de 
Temuco.

92 Forma cariñosa de referirse entre mujeres mapuche o de dirigirse a una mujer mapuche.

93 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-
mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml; https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/
hortaliceras-del-centro-de-temuco-rechazan-ser-reubicadas/2018-07-25/094825.html

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/hortaliceras-del-centro-de-temuco-rechazan-ser-reubicadas/2018-07-25/094825.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/hortaliceras-del-centro-de-temuco-rechazan-ser-reubicadas/2018-07-25/094825.html
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La criminalización del trabajo realizado por mujeres hortaliceras mapuche 
constituye un atentado en contra de sus derechos culturales garantizados en el 
Convenio 169 de la OIT y en la DNUPI. Además, representa una discriminación 
en su condición de mujeres mapuche94.

John Knox, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
y el medio ambiente, plantea que la discriminación puede ser directa o indirec-
ta. La primera acaece cuando una persona recibe un trato menos favorable que 
otro en situación similar, por alguna causa relacionada con uno de los motivos 
prohibidos de discriminación. Mientras que se ejerce discriminación indirecta 
cuando las leyes, políticas o prácticas, en apariencia neutras, influyen de manera 
desproporcionada en los derechos afectados por los motivos prohibidos de discri-
minación. Es, precisamente, lo que sucede con la estigmatización de las mujeres 
mapuche hortaliceras, quienes son víctimas de la criminalización, del asedio y de 
la persecución por parte del municipio de Temuco, donde se vulneran derechos 
consagrados y ratificados por Chile en su adscripción al Convenio 169 de la OIT, 
y el principio de no discriminación, atacando a quienes hoy sustentan un conoci-
miento ancestral de respeto y protección por la naturaleza, sustentado en el Ixofill 
Mogen, o todas las formas de vida.

REFLEXIONES

Es una obligación de los Estados garantizar y promover los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, ya que son un grupo de especial protección, tal como 
lo definen los dos sistemas de protección de derechos que tienen jurisdicción en 
nuestro país (Sistema Universal y Sistema Interamericano). En ambos, encontra-
mos diversos mecanismos para monitorear el ejercicio de derechos: en el caso 
del Sistema Interamericano, contamos con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que tiene facultades para sancionar y recomendar acciones de repara-
ción y de no repetición. Chile ya fue sancionado por vulneraciones a los derechos 
de pueblos indígenas, entre los que se encuentra el caso “Norín Catrimán y Otros 
vs. Chile”. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en la materia, y la aplicación 
de la legislación antiterrorista se ha continuado utilizando mayoritariamente en 
contra de las reivindicaciones territoriales mapuche.

94 El Artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define la 
“discriminación contra la mujer” como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos.
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Por otro lado, el Sistema Universal cuenta con el Consejo de Derechos Huma-
nos, entidad que posee un mecanismo especializado como el Examen Periódico 
Universal, del cual emanan recomendaciones concretas a los Estados en materia 
de derechos humanos. También, dentro de este sistema se encuentra la Relato-
ría Especial de Pueblos Indígenas, quienes emiten informes y también realizan 
visitas in situ a los países. Chile cuenta con recomendaciones de ambos sistemas 
que se han reiterado en el tiempo: reconocimiento constitucional a los pueblos 
indígenas, restitución territorial, no aplicación de ley antiterrorista, y protección 
a las mujeres indígenas de la violencia estatal, entre otros temas. 

El derecho al reconocimiento en los Estados, la representación política, la resti-
tución territorial y la autonomía, son ejes básicos para una política pública perti-
nente y coherente con el respeto a los derechos de quienes constituyen las prime-
ras naciones. Estos elementos ya han sido reconocidos en diversas constituciones 
políticas de Latinoamérica, donde incluso se ha instalado la plurinacionalidad y el 
buen vivir en el seno de éstas95.

Un desafío concreto para la Región de La Araucanía, sería implementar la 
co-oficialización del mapuzugun, pues se cuenta con dos pronunciamientos de la 
Contraloría General de la República, donde se señala darle el mismo trato que 
al castellano. Esta fue una iniciativa liderada por organizaciones del Consejo Te-
rritorial de Galvarino, en el año 2014. Luego, la Intendencia Regional realiza la 
misma consulta a Contraloría el año 2016. Los derechos lingüísticos, emanados de 
la legislación internacional de derechos humanos, reconocen el derecho a apren-
der la lengua materna y la lengua oficial del país, y deriva en la obligación estatal 
de proteger las lenguas originarias. Por tanto, es factible que en la Región de La 
Araucanía se co-oficialice el mapuzugun, pues existe un marco general que lo avala 
y también un dictamen nacional del órgano Contralor, solo faltando la voluntad 
política de valorar lo que significa el mapuzugun y destinar los recursos humanos y 
financieros para ello.

La falta de políticas públicas e institucionalidad pertinente para abordar las 
relaciones con los pueblos indígenas del país, también constituyen una brecha 
importante, pues quienes diseñan y aplican la política pública no están sensibili-
zados ni formados respecto a la obligación del Estado de incorporar el enfoque de 

95 La Constitución Política de Ecuador (2008) reconoce “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la 
dignidad de las personas y las colectividades”.
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derechos humanos, priorizando los grupos de especial protección para avanzar en 
la superación de las graves desigualdades en la región y país. De esta forma, existe 
un marco de relacionamiento monocultural y discriminatorio que ha generado 
desigualdades profundas en todo el Wallmapu.

Las comunidades mapuche siempre nos preguntan –a quienes trabajamos en la 
promoción y educación en derechos humanos– dónde canalizar los esfuerzos: ¿En 
tener todos los convenios y leyes actualizadas al estándar de derechos humanos o 
en educar en los valores base de dignidad, igualdad y no discriminación? Desde la 
experiencia se avanza a paso lento, pero se debe procurar mantener en equilibrio 
la exigencia legal y judicial –interponer todas las acciones que sean necesarias para 
resguardar y proteger– con una perspectiva ética, de qué es lo necesario para el 
buen vivir de las personas que comparten un territorio. 

Por cierto, las labores de formación en derechos humanos deben desarrollarse 
por todos los involucrados –organizaciones, estudiantes, funcionarias/os públi-
cos, y otros agentes del Estado– para construir una cultura de derechos humanos, 
donde se reconozca que somos un país plurinacional y que, por tanto, la diver-
sidad debe estar expresada en todo plano, comenzando por reconocernos dife-
rentes y respetar esa diferencia en igualdad de derechos, tal como lo indica el 
Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
Aquí, un desafío para todas y todos. 
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http://www.uchile.cl/noticias/155353/observaciones-a-respuesta-de-chile-a-epu-2019
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/full/cuerpo-principal/6/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/08/09/reportan-incidentes-entre-hortaliceras-mapuche-y-ffee-en-el-centro-de-temuco.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/hortaliceras-del-centro-de-temuco-rechazan-ser-reubicadas/2018-07-25/094825.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/hortaliceras-del-centro-de-temuco-rechazan-ser-reubicadas/2018-07-25/094825.html
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ANEXOS

Cronología 2018

fecha acontecimiento descripción
17 enero 
2018

Visita del Papa 
Francisco a la 
Región de La 
Araucanía 

En el contexto de la visita del papa Francisco 
a la región, la machi Francisca Linconao emite 
una carta señalando su inocencia frente al 
nuevo juicio (tercero) que debe enfrentar y 
solicita su intermediación en el maltrato que 
da el Estado chileno al Pueblo Mapuche.

 » https://www.eldesconcierto.cl/2018/01/17/carabi-
neros-impiden-que-machi-francisca-linconao-en-
tregue-carta-al-papa-francisco-en-temuco/ 

26 enero 
2018

Inauguración 
Memorial Víctimas 
Mapuche 

En el parque Isla Cautín de Temuco se 
inaugura el primer memorial en el país que 
recuerda las víctimas mapuche de la dictadura 
cívico militar. En la jornada se instalan cuatro 
chemamüll. La iniciativa fue liderada por la 
Asociación de Investigación y Desarrollo 
Mapuche.

 » https://www.indh.cl/indh-la-araucania-parti-
cipa-inauguracion-memorial-victimas-mapu-
che-la-dictadura/

22 febrero 
2018

Informe Anual 
de Amnistía 
Internacional

En el informe se refieren a la invocación de 
la Ley Antiterrorista: “El Ministerio Público 
y el Gobierno seguían abusando de la Ley 
Antiterrorista para procesar a mapuche sin 
cumplir las debidas garantías procesales. En 
2014, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos había declarado (en el caso Norín 
Catrimán y otros vs. Chile) que aplicaciones 
similares de la Ley Antiterrorista contra 
activistas mapuche violaban la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos”.

 » https://amnistia.cl/landing/
informe-descarga-2017-18/

https://www.eldesconcierto.cl/2018/01/17/carabineros-impiden-que-machi-francisca-linconao-entregue-carta-al-papa-francisco-en-temuco/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/01/17/carabineros-impiden-que-machi-francisca-linconao-entregue-carta-al-papa-francisco-en-temuco/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/01/17/carabineros-impiden-que-machi-francisca-linconao-entregue-carta-al-papa-francisco-en-temuco/
https://www.indh.cl/indh-la-araucania-participa-inauguracion-memorial-victimas-mapuche-la-dictadura/
https://www.indh.cl/indh-la-araucania-participa-inauguracion-memorial-victimas-mapuche-la-dictadura/
https://www.indh.cl/indh-la-araucania-participa-inauguracion-memorial-victimas-mapuche-la-dictadura/
https://amnistia.cl/landing/informe-descarga-2017-18/
https://amnistia.cl/landing/informe-descarga-2017-18/
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13 marzo 
2018

Amnistía 
Internacional 
anuncia misión de 
observación

Para monitorear los juicios “Luchsinger-
Mackay” y el caso “Iglesias”. Esto, con el 
objetivo de conocer mejor el proceso, la 
actuación de las partes y para poder llevar 
a cabo un análisis del mismo desde una 
perspectiva de derechos humanos.

 » http://www.mapuexpress.org/?p=23827

19 marzo 
2018

Desalojo 
hortaliceras 
mapuche del 
centro de Temuco

Efectivos de FF.EE. de Carabineros desaloja 
el centro de Temuco dejando 18 personas 
detenidas, entre ellas, mujeres productoras 
mapuche.

 » http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/
full/cuerpo-principal/6/

20 Abril 
2018

Federación 
Internacional de 
los DD.HH. emite 
informe de Misión 
de Observación

La misión de observación se desarrolla entre 
el 9 y 12 de abril de 2018. El informe concluye 
que la machi Francisca Linconao y demás 
imputados deben ser absueltos en el juicio, 
y que el Estado chileno debe abstenerse de 
utilizar la Ley Antiterrorista en su contra.

Además, reitera las observaciones de la 
primera misión de observación “relativas a los 
problemas identificados en la arquitectura del 
sistema penal chileno, la aplicación de la Ley 
Antiterrorista contra el Pueblo Mapuche y 
la realización de actividades de inteligencia, 
elementos que evidencian un patrón de 
criminalización en su contra”.

 » https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-de-
rechos-humanos/chile-machi-linconao-y-mapu-
ches-deben-ser-absueltos-estado-chileno

5 mayo 2018 Finaliza Segundo 
Juicio Oral por el 
caso Luchsinger 
Mackay

Finaliza el segundo juicio oral del citado caso, 
condenando a tres de los imputados (José 
Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino), dejando a 
ocho personas en libertad, entre ellas, la machi 
Francisca Linconao Huircapán.

30 mayo 
2018

Postulan a machi 
Francisca Linconao 
al Premio Nacional 
de DD.HH.

Con el apoyo de más de 50 organizaciones, es 
ingresada la postulación de la machi Francisca 
Linconao al Premio Nacional de Derechos 
Humanos, que otorga cada dos años el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

http://www.mapuexpress.org/?p=23827
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/full/cuerpo-principal/6/
http://www.australtemuco.cl/impresa/2018/03/20/full/cuerpo-principal/6/
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/chile-machi-linconao-y-mapuches-deben-ser-absueltos-estado-chileno
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/chile-machi-linconao-y-mapuches-deben-ser-absueltos-estado-chileno
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/chile-machi-linconao-y-mapuches-deben-ser-absueltos-estado-chileno
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11 junio 
2018

Lectura Sentencia 
Juicio Oral caso 
Lushinger Mackay

Se dicta sentencia condenatoria, en contra de 3 
de los 11 acusados en el caso.

28 julio 2018 Machi Celestino 
Córdova visita su 
rewe

Fue autorizado por el Consejo Técnico de 
Gendarmería a permanecer 14 horas en su lof 
para renovar su rewe (ceremonia tradicional). 
Según fuentes de Gendarmería, fue custodiado 
por 260 efectivos, entre ellos gendarmes y 
policías. La actividad fue monitoreada por el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y 
por representantes del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 » https://www.latercera.com/nacional/noticia/ma-
chi-celestino-cordova-trasladado-rewe-realizar-ce-
remonia-espiritual/260805/

14 agosto 
2018

Machi Francisca 
Linconao ingresa 
petición ante la 
CIDH

Con la acción, busca un acto reparatorio a 
las graves vulneraciones a sus derechos como 
mujer y autoridad tradicional mapuche.

 » http://www.humanas.cl/?p=17901

10 octubre 
2018

Caso Luchsinger 
en Corte Suprema

La Corte Suprema eliminó el carácter 
terrorista del delito y lo recalificó como 
un incendio con resultado de muerte, 
condenando a Peralino a cinco años de 
presidio menor con beneficio de libertad 
vigilada, y a Tralcal Coche y Tralcal Quidel, a 18 
años de presidio.

14 de 
noviembre 
2018

Asesinato de 
Camilo Catrillanca 
Marín

En la comunidad de Temucuicui fue asesinado 
por un disparo en la cabeza y por la espalda. 
Disparo percutado por un funcionario del 
Comando Jungla. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/machi-celestino-cordova-trasladado-rewe-realizar-ceremonia-espiritual/260805/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/machi-celestino-cordova-trasladado-rewe-realizar-ceremonia-espiritual/260805/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/machi-celestino-cordova-trasladado-rewe-realizar-ceremonia-espiritual/260805/
http://www.humanas.cl/?p=17901
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RESUMEN

Este artículo presenta y analiza los hechos más 
relevantes que, en el marco más amplio de con-
flicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapu-
che, tuvieron lugar durante 2018 en la arena insti-
tucional chilena. Para ello, se desarrollan aquellos 
procesos, hitos, actuaciones y disputas por poder, 
e influencia en el contexto de los diversos canales 
institucionales. El año estuvo cargado de hechos 
significativos que expresan esfuerzos de acerca-
miento, tensiones y conflictos. El artículo analiza 
estos hechos desde una perspectiva diacrónica que 
busca determinar si los hechos destacados de 2018 
corresponden a dinámicas novedosas o si, por el 
contrario, representan una continuidad de lo que 
ha caracterizado la participación y la política ins-
titucional mapuche históricamente. Esta mirada 
permite poner en perspectiva los distintos ejes de 
participación convencional en los que se centra 
el artículo. El trabajo visibiliza que los aconteci-
mientos del año 2018 expresan problemas de larga 

*

    * Agradecemos a los editores del número 
especial por sus comentarios a una 
versión previa del artículo.
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data que siguen sin ser resueltos y requieren de un tratamiento urgente para evitar 
hechos trágicos como los que analiza este Anuario.

INTRODUCCIÓN

El año 2018 se inicia con la derecha y Sebastián Piñera asumiendo como presiden-
te por segunda vez en la misma década. Durante la campaña presidencial, el tono 
agresivo y la aseveración constante de la existencia de terrorismo en La Araucanía 
como recursos retóricos y armas electorales fueron prácticamente una constante. 
Por eso, no es de sorprender que ya, a fines de junio de 2018, el presidente Piñera 
presentara ante la prensa a su policía antiterrorista, que se desplegaría más ade-
lante en distintas zonas del sur de Chile. Se trataba de 80 funcionarios del Grupo 
de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, adiestrados en el 
extranjero para combatir grupos terroristas organizados y presentados a la luz pú-
blica como el Comando Jungla98. Paralelamente, desde el Ministerio de Desarro-
llo Social, encabezado por el ministro Alfredo Moreno, se comenzaba a trabajar 
en un nuevo Plan Araucanía. Luego de muchas reuniones con distintos actores de 
la región, que incluyeron, entre otros, a Jorge Luchsinger y al lonko Aniceto Norín, 
este se concretaría en septiembre de aquel año, con un rimbombante Acuerdo 
Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía. Más allá de que desde el títu-
lo del plan ya se oblitera cualquier reclamo por plurinacionalidad, lo cierto es que 
desde los medios se loaba la capacidad del ministro Moreno, especulando incluso 
con su potencial como presidenciable para 202299. 

Con todo, el 14 de noviembre de 2018 –nuevamente– un mapuche es asesinado 
por la policía chilena. El aciago Comando Jungla, entrenado en Colombia, asesina 
de un balazo en la cabeza a un joven mapuche de 24 años, intentando rápidamente 
–tanto policía como Gobierno– encubrir el asesinato como un enfrentamiento. 
El pasar de las horas dejaría en evidencia que las primeras aseveraciones policia-
cas y del Gobierno eran falsas, situación que llevaría incluso al Ministro del Inte-
rior, Andrés Chadwick, a ser interpelado en el parlamento unas semanas después. 
El Gobierno de derecha ve coronada, de esta forma, su construcción falaz de la 
existencia de terrorismo en Chile con otro joven muerto, llamando a la vez a la 
calma, al esclarecimiento de los hechos y, como ha sido la constante desde el final 

98 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/28/comando-jungla-pinera-presenta-policia-antiterrorista-que-
operara-en-zona-de-conflicto.shtml 

99 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-lanzo-el-plan-araucania-y-alfredo-moreno-tambien/328838/ 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/28/comando-jungla-pinera-presenta-policia-antiterrorista-que-operara-en-zona-de-conflicto.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/28/comando-jungla-pinera-presenta-policia-antiterrorista-que-operara-en-zona-de-conflicto.shtml
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-lanzo-el-plan-araucania-y-alfredo-moreno-tambien/328838/
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de la dictadura, a “dejar que las instituciones funcionen”, como decía el expresi-
dente Lagos. 

A pesar de la larga historia de violencia, represión y racismo sistemático, existen 
importantes sectores dentro del pueblo y el movimiento mapuche que aún con-
fían en las formas convencionales de política, que creen aún en la posibilidad de 
usar las instituciones para obtener alguna forma de representación. La revisión 
de la historia de la participación política mapuche y la relación con el Estado de 
Chile, nos evidencia la forma en la cual la vía convencional e institucional ha sido 
no solo una más dentro de las estrategias mapuche, sino que es posible afirmar 
que es consustancial y constante a lo largo de la historia de la relación entre ambos 
pueblos. Después de la transición a la democracia, pese a la creciente desconfian-
za hacia las instituciones del país y, en el caso mapuche, a la represión y discrimi-
nación, esta vía institucional o de política convencional sigue siendo una más de 
las formas de participación posibles de encontrar en el marco de la lucha por las 
reivindicaciones y demandas del pueblo y el movimiento mapuche.

En Chile no existe ni ha existido representación partidaria propia mapuche en 
el sistema de partidos y no existen escaños reservados para parlamentarios indí-
genas. Y, ciertamente, la representación indígena –y mapuche, en concreto– se ha 
realizado históricamente mediante partidos e instituciones chilenas, relegando 
lo mapuche y sus líderes a una posición subordinada que no permite una parti-
cipación eficiente en las decisiones con respecto a la agenda étnica (Martínez & 
Rodríguez, 2015). Esto, pese a la existencia, presencia y participación sistemática 
de un movimiento mapuche cuyos repertorios y estrategias de acción colectiva 
son verificables por más de una centuria. Existe un conflicto y principalmente un 
accionar político desde la vereda de lo no convencional para confrontarlo. En este 
marco, las expresiones de política convencional son evidentemente menores. No 
obstante, es posible afirmar que son, a su vez, cada vez más relevantes.

El final de la dictadura es, sin dudas, un hito político mayor en la historia po-
lítica de Chile. El nuevo escenario representó también una oportunidad para 
avanzar en derechos indígenas, en buena medida debido al importante rol que el 
movimiento mapuche tuvo en el combate a la dictadura. Concretamente, en 1989 
se firmó el Acuerdo de Nueva Imperial, un hito en la relación entre los partidos 
políticos del país y los diversos pueblos originarios (Huenchumilla, 2017:37). Pese 
al descontento con los resultados de este acuerdo, este proceso fue un momento 
en el cual miembros de diferentes pueblos originarios del país se la jugaron por 
entero a la vía institucional (Bengoa, 2014). Con el correr del tiempo, las prome-
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sas no cumplidas marcaron un punto de inflexión que explica en buena medida 
el comienzo de la deriva del movimiento mapuche desde la política convencio-
nal hacia estrategias más disruptivas (Tricot, 2018). La protesta no convencional 
ganó peso progresivamente, volviéndose hacia fines de la década de los noventa 
la forma de participación política más visible (Bidegain, 2017a). Sin embargo, la 
utilización de estrategias de política convencional y las instituciones del país no 
serían completamente abandonadas, como lo corroboran la ingente participación 
de candidatos mapuche en elecciones municipales y parlamentarias, pues se en-
cuentra: la participación, pese a las críticas, desde la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI); el intento de creación de un partido político 
mapuche; la creación de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche 
(AMCAM); la utilización de las herramientas que ofrece el derecho nacional, el 
Convenio 169,  e instancias internacionales.

Lo anterior nos compele a analizar lo acontecido en el marco institucional y 
convencional durante el año 2018. Este año estuvo cargado de hechos significati-
vos en lo relativo a los vínculos entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche que 
dan cuenta de tensiones, esfuerzos de acercamiento y conflictos de larga data. 
Nos proponemos, por tanto, analizar estos hechos desde una perspectiva diacró-
nica, es decir, intentando identificar si los hechos destacados de 2018 correspon-
den a dinámicas novedosas o, por el contrario, representan una continuidad de 
lo que ha caracterizado la participación y la política institucional mapuche. Esta 
mirada nos permitirá poner en perspectiva los distintos ejes de participación con-
vencional en los que centramos este capítulo. 

Concretamente, el trabajo se estructura en cuatro ejes principales de participa-
ción y política institucional. En primer lugar, abordaremos la novedad que repre-
sentó la elección de dos mujeres mapuche como diputadas en el Congreso chile-
no. Las dos diputadas representan visiones muy distintas sobre el vínculo entre 
lo mapuche y lo chileno, y tuvieron mucha visibilidad pública e incluso algunos 
enfrentamientos públicos vinculados a los tristes eventos represivos del año 2018 
y sus consecuencias políticas. En segundo lugar, se analizará el trabajo realiza-
do por la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM), que 
vivió momentos muy distintos de relacionamiento con las autoridades chilenas. 
Durante 2018 se pasó de un relativo acercamiento a una confrontación explícita 
hacia el final del año. En tercer lugar, centraremos la atención en la participación 
vinculada a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En un 
contexto de debate constante sobre la necesidad de habilitar espacios de parti-
cipación indígena institucional permanente de mayor jerarquía, la CONADI se 
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mantiene como el espacio privilegiado –aunque devaluado– en el marco institu-
cional actual. En cuarto lugar, se presentará el espacio de Consulta Indígena im-
pulsado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) durante el año, en el marco 
del Convenio 169 de la OIT. Para culminar el capítulo, presentaremos una serie de 
consideraciones finales. 

NOVEDADES EN EL CONGRESO: LAS DOS PRIMERAS 
DIPUTADAS Y EL PRIMER SENADOR MAPUCHE 

Indudablemente, resulta posible argumentar que 2018 representa un hito con 
respecto a la representación mapuche en el país. Por una parte, por primera vez 
en la historia de Chile se elige a dos diputadas mapuche como representantes al 
Congreso, ambas por partidos políticos chilenos y de polos opuestos, ambas con 
posturas disímiles con respecto al conflicto y al ser mapuche, pero ambas autode-
finidas y reconocidas como parlamentarias mapuche. El 10 de marzo de 2018 asu-
men Emilia Nuyado y Aracely Leuquén como diputadas en el Congreso Nacional 
hasta 2022. Por otra parte, también asume para este periodo legislativo, el primer 
senador mapuche de la historia del país: Francisco Huenchumilla. A diferencia de 
las dos diputadas, al momento de asumir, Huenchumilla ya tenía una presencia 
relevante a nivel nacional, especialmente por su ejercicio como ministro, diputa-
do e intendente de La Araucanía en el Gobierno anterior (sumado a una dilatada 
trayectoria política previa). 

Este hito resulta un punto más que relevante, toda vez que una revisión de to-
dos los miembros del Congreso de Chile antes y después de la dictadura militar, 
da cuenta de dos hechos claros con respecto a la representación indígena en el 
país. Por una parte, lo marginal de la presencia de representantes mapuche en 
ambas cámaras; y, por otra, el que esta presencia se da en su totalidad median-
te partidos políticos chilenos, sin existir hasta hoy representación propia a nivel 
parlamentario. 

Ya a inicios del siglo XX hubo organizaciones mapuche que optaron por la 
defensa –desde la institucionalidad chilena– de los mapuche en el contexto post 
invasión de sus territorios. Se puede evidenciar desde entonces liderazgos caris-
máticos y alianzas políticas con distintos sectores del sistema político chileno, 
siendo estos ingredientes los que han nutrido la historia mapuche contemporá-
nea (Ancán, 2010). En 1924, Francisco Melivilu Henríquez fue elegido diputado 
ante el Congreso de Chile por el Partido Demócrata. Se trató del primero de 
los parlamentarios de ascendencia mapuche en la historia de la democracia chi-
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lena. Otros representantes mapuche fueron Manuel Manquilef, por el Partido 
Liberal Democrático; Arturo Huenchullán, apoyado por el Partido Demócra-
ta; José Cayupi y Esteban Romero, del Partido Nacional Cristiano; Venancio 
Coñuepán, del Partido Conservador; Manuel Rodríguez Wenumán del Partido 
Demócrata Cristiano; y Rosendo Huenumán, del Partido Comunista. Una vez 
finalizada la dictadura, solo encontramos a tres representantes de ascendencia 
mapuche: Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana y las ya mencio-
nadas Emilia Nuyado, del Partido Socialista, y Aracely Leuquén, de Renovación 
Nacional100. 

Una de las herramientas legislativas que se han barajado para intentar solucio-
nar la falta de representación de los pueblos indígenas en el país ha sido la existen-
cia de curules reservados o, en el caso del actual Gobierno, de cuotas a la hora de 
la conformación de las candidaturas por parte de los partidos políticos. Indistinto 
del Gobierno, el aumento de representación indígena en el parlamento se ha con-
vertido en una sempiterna promesa de campaña desde el final de la dictadura, sin 
que hasta hoy se haya concretado. 

El año 2018 será recordado innegablemente por una nueva presencia mapuche 
en el Congreso. No solo por el hecho de que nunca antes en la historia política 
del país había sucedido que existiesen representantes de ascendencia mapuche en 
ambas cámaras del parlamento. Sino que, además, porque esta presencia la llevan 
a cabo dos mujeres representantes, dos diputadas que logran lo que hace 65 años, 
en 1953, ya intentara otra mujer mapuche: Zoila Quintremal, quien fue la primera 
mujer mapuche candidata a diputada. Planteaba en ese entonces:

“…postulo ir al Parlamento porque interpreto el verdadero sentir de 
la ciudadanía, especialmente los modestos campesinos y mi raza arau-
cana, quienes ven en mí la expresión de lucha honrada y capaz de de-
fender con valentía sus sagrados derechos a una vida mejor...”. (Calfio, 
2009:95)

100 Un camino particularmente interesante en cuanto a política institucional ha sido el del partido Wallmapuwen. Este 
partido, creado en 2005, ha buscado promover la autonomía mapuche a través la participación en elecciones y otras 
formas de acción política convencional. No obstante, en la actualidad se encuentra en un proceso de fragmentación que 
limitó fuertemente su incidencia durante 2018. Por este motivo no es abordado en este trabajo. Por más información 
sobre Wallmapuwen ver el artículo de Valenzuela en este mismo número o Tricot y Bidegain (a publicarse en 2020). 
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cuadro 1: 
Diputados de ascendencia mapuche en el Congreso Nacional

nombre circunscripción años partido otros cargos 
públicos

Francisco 
Melivilu

Temuco, Imperial 
y Llaima.

Temuco, Imperial 
y Llaima

1924 –1927 
*

1926-1930

1930-
1934**

Partido 
Demócrata

Manuel 
Manquilef

Temuco, Imperial 
y Llaima.

1926-1930

1930-1932*

Partido 
Liberal 
Democrático

Gobernador 
de Lautaro 
(1932-1933)

Arturo 
Huenchullán

Traiguén, Victoria 
y Lautaro

1933-1937 Partido 
Democrático

Esteban 
Romero

Temuco, Lautaro, 
Imperial, 
Pitrufquén, y 
Villarrica

1953-1957 Partido 
Nacional 
Cristiano

José Cayupi Villarrica 1953-1957 Partido 
Nacional 
Cristiano

Venancio 
Coñuepán

Temuco, Lautaro, 
Imperial, 
Pitrufquén y 
Villarrica

1945-1949

1949-1953

1965-
1968***

Partido 
Conservador 
Unido

Ministro 
de Tierras y 
colonización 
(1952-1953)

Manuel 
Rodríguez 
Wenumán

Rancagua, 
Caupolicán, 
Cachapoal y San 
Vicente

1965-1969 Partido 
Demócrata 
Cristiano 
(DC)

Rosendo 
Huenumán

1973-
1977****

Partido 
Comunista 
(PC)
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Francisco 
Huenchumilla

Temuco,  
Padre Las Casas

1990-1994

1994-1998

1998-2002

Partido 
Demócrata 
Cristiano 
(DC)

Ministro 
Secretario 
General de la 
Presidencia 
(2002-2003)

Alcalde de 
Temuco 
(2004-2008)

Intendente 
Araucanía 
(2014)

Senador 
(2018-2022)

Aracely 
Leuquén

Distrito 27: 
Aysén, Chile 
Chico, Cisnes, 
Cochrane, 
Coyhaique, 
Guaitecas, Lago 
Verde, O’Higgins, 
Río Ibáñez, Tortel

2018-2022 Renovación 
Nacional

Concejala 
Coyaique

Emilia 
Nuyado

Distrito 25: 
Fresia, Frutillar, 
Llanquihue, 
Los Muermos, 
Osorno, Puerto 
Octay, Puerto 
Varas, Puyehue, 
Purranque, Río 
Negro, San Juan 
de la Costa, San 
Pablo

2018-2022 Partido 
Socialista

Concejala San 
Pablo, Los Ríos
Consejera 
nacional 
CONADI

Fuente: Elaboración propia basado en datos de  
la Biblioteca del Congreso Nacional online.  

Versión actualizada de Tricot (2013)101

101 * El Congreso nacional es disuelto en 1924. 
   ** El Congreso nacional es disuelto en 1932. 
   *** Falleció antes de completar su periodo.
   **** El Congreso nacional es disuelto en 1973.
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Ya no se habla de “raza araucana”, pero la representatividad del Pueblo Mapu-
che sigue siendo parte del discurso. Probablemente, a partir de aquí emane la ma-
yor diferencia entre ambas diputadas. Pareciese que sus historias políticas y su 
posición frente al ser mapuche y el conflicto plantean diferencias significativas 
entre ambas. 

Aracely Leuquén se integró a Renovación Nacional desde muy joven, fue electa 
concejala por la comuna de Coyhaique en dos ocasiones: 2008 y 2012. Fue, ade-
más, presidenta regional de su partido. En el año 2017 se presentó como candi-
data a diputada por el Distrito 27 de la XI Región de Aysén –Aysén, Chile Chico, 
Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, 
Tortel–,  resultando electa con poco más del 10% de los votos.

La diputada Leuquén, consultada acerca de si ella representaba a los pueblos 
indígenas, no tenía dudas y planteaba, a fines de 2018, que:  

“Absolutamente; represento al Pueblo Mapuche, pero a personas tam-
bién que se sienten ideológicamente representadas por lo que uno es 
(...). Le quiero contar a la izquierda en Chile que también existimos 
mapuche que somos de centro derecha, porque creemos que nuestros 
ancestros se han esforzado, porque creemos en el trabajo, en el orden 
público que debe prevalecer siempre para una buena convivencia entre 
todos los ciudadanos”102.

Planteamiento similar al que hizo en la sesión 68 del Congreso, en el marco 
de la discusión acerca de las políticas indígenas del Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera. En su intervención, la diputada, pese a comenzar con una frase 
en mapudungun, estableció además con claridad su lejanía con la demanda de 
plurinacionalidad. 

“Mari mari, presidenta Maya Fernández; mari mari, Ministro de Desa-
rrollo Social; mari mari, pu lamngen; mari mari, pu wentru. ¿Kümelekaymi?” 
agregando además “¡Basta de ideologizar la discusión de reivindicacio-
nes indígenas! Somos muchos los descendientes de pueblos originarios 
que creemos en una política de reivindicación para el país. No podemos 
estar condicionados a la contingencia popular. Los pueblos originarios 
son más que el conflicto en La Araucanía: tenemos un territorio nacio-
nal de representatividad absoluta. Queremos que los beneficios en todas 

102 Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/24/928350/Aracely-Leuquén-diputada-de-RN-y-de-
origen-indigena-Nuyado-no-representa-al-mundo-mapuche-ella-representa-a-la-izquierda-de-Chile.html
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las áreas lleguen a todos los chilenos, porque somos chilenos. Creo fir-
memente en el sentido de patria y de nación; en el respeto a la institu-
cionalidad, en el Estado y en que en el país que nací y crecí todos somos 
iguales en derechos, pero también en deberes y obligaciones”103.

Estos argumentos son, a su vez, los que usa para criticar a su colega, la diputada 
Emilia Nuyado, sobre quien, en el marco de la interpelación al ministro Andrés 
Chadwick, afirmó: 

“La diputada Nuyado no representa al mundo mapuche, ella representa 
a la izquierda de Chile y eso no le hace bien a la búsqueda de soluciones 
que queremos encontrar en la búsqueda de la paz y también de la verdad 
en La Araucanía para efectos de que volvamos a avanzar en algo que, hoy 
día, lamentablemente marcó un antes y un después”104.

De facto existe una disputa retórica por la representatividad mapuche y de los 
pueblos originarios. En sus declaraciones, la diputada Leuquén quiso arrogarse 
esta representación planteado que Nuyado representaba a la izquierda y no al 
“mundo mapuche”. Este enfrentamiento retórico por la representatividad se vio 
potenciado en esa ocasión. La interpelación al ministro fue el escenario propicio 
para aquello toda vez que, en ese contexto, la diputada Nuyado fue la encargada 
por parte de la oposición al Gobierno de interpelar en el Congreso Nacional al 
Ministro del Interior. 

La diputada Emilia Nuyado Anchapicún, en tanto, es diputada por el Partido 
Socialista, pero con una trayectoria ligada a las demandas indígenas. Concreta-
mente, dirigente mapuche huilliche, siendo además concejala entre 2000 y 2016, 
y Consejera Nacional de la CONADI en varios periodos (2004-2008, 2008-2012 
y 2016-2020105). En las elecciones de 2017 se presentó por el Distrito 25 –Fresia, 
Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Pu-
yehue, Purranque, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo–, siendo elegida 
con el 6,27% de los votos. Su historia personal ligada al activismo y representa-
ción mapuche la ha llevado a ser calificada como la primera diputada mapuche 
presente en el Congreso chileno, pese a que –en rigor– ambas diputadas tienen 
ascendencia mapuche. 

103 Diario de Sesión: Sesión Especial N°68 Sesión: Sesión Especial N°68 Legislatura: Legislatura número 366 Fecha: miércoles 
5 de septiembre de 2018.

104 Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/24/928350/Aracely-Leuquén-diputada-de-RN-y-de-
origen-indigena-Nuyado-no-representa-al-mundo-mapuche-ella-representa-a-la-izquierda-de-Chile.html     

105  Este último periodo interrumpido por su elección como diputada.     
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Empero, es factible argüir un incuestionable y sin duda novedoso correlato en-
tre esta historia personal militante y su labor parlamentaria durante el año 2018. 
Convirtiendo en la praxis el azkintuwe que le ofrece el hemiciclo del Congreso, 
en un escenario para destacar demandas históricas, parte del movimiento ma-
puche. Ya lo ratificaba unos días con posterioridad de ser electa cuando, en una 
entrevista, planteaba con claridad: “Voy a ser la voz y voto de los mapuche en el 
Parlamento”106. Para evidenciar lo anterior, es posible realizar un análisis sobre las 
31 intervenciones que tuvo en la cámara durante 2018. En la mayoría de ellas –22 
sobre las 31– mencionaban o trataban directamente temas relacionados con pue-
blos indígenas. Destacaban la importancia de incorporar la perspectiva indígena 
en el debate o acerca del conflicto del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche. 
Pero, más allá de una enumeración cuantitativa, sus discursos integran, de manera 
cotidiana, terminología heredera del movimiento indígena, plantean una itera-
ción de demandas históricas del movimiento en cuanto a representación, tierras, 
territorio y derechos, reconocimiento constitucional y una constante interpela-
ción por el efectivo uso del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).   

A modo de ejemplo, podemos ver su intervención del día 5 de septiembre de 
2018, la misma sesión citada más arriba en la que interviene la diputada Leuquén. 
En esta ocasión, la diputada Nuyado reafirma desde un inicio su identidad como 
dirigente mapuche, no solo iniciando el discurso en mapudungun, sino que desta-
cando su identidad territorial.

“Mari mari, kom pu ta eymün, iñche ta Emilia Nuyado Ancapichún Huaca-
huincul mapu mo. Señora presidenta, un saludo muy cordial y afectuoso 
a cada uno de ustedes. Provengo del territorio de Huacahuincul y repre-
sento al distrito N° 25. Llegué al Congreso Nacional gracias al trabajo 
que realizamos con las organizaciones del Pueblo Mapuche-Huilliche 
en la Fütawillimapu y con el apoyo del Partido Socialista, cuya bancada 
me permite hacer esta presentación” 

Durante la intervención, a diferencia de la intervención de la diputada Leuquén, 
la diputada Nuyado critica las políticas del Gobierno con respecto a los pueblos in-
dígenas, las políticas públicas que les conciernen, participación política, consulta, 
la situación de su tierra y territorio, destacando además la importancia de la efi-
ciente implementación del Convenio 169 de la OIT. Entre otras cosa, afirma que:

106  https://www.eldesconcierto.cl/2017/11/23/emilia-nuyado-primera-mujer-huilliche-en-llegar-al-congreso-voy-a-ser-la-voz-y-
el-voto-de-los-mapuche-en-el-parlamento/ 
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“En Chile no se ha podido consensuar previamente la realización de 
consultas, libres e informadas a los pueblos indígenas en diversas ma-
terias. Me refiero a políticas públicas, participación política y otras 
mucho más profundas, relacionadas con resolver el problema de que en 
Chile nuestros pueblos indígenas siguen viviendo de manera muy pre-
caria. Esta sesión me permite alzar la voz en el Parlamento y plantear a 
todos los parlamentarios, de las diversas bancadas políticas, la necesidad 
de avanzar en materia de participación política, para que se elijan repre-
sentantes de nuestros pueblos indígenas mediante escaños reservados 
para ellos en el Congreso Nacional. Si queremos avanzar en materias 
vinculadas con políticas públicas, es necesario consultar previamente a 
los diversos pueblos”.

Sin embargo, durante 2018, el momento más relevante fue sin duda su labor 
como interpeladora del ministro Andrés Chadwick, quien debió, ante la cámara 
de diputados, dar cuentas de la actuación del Gobierno y de Carabineros por el 
operativo llevado a cabo en Temucuicui que terminó con el asesinato de Camilo 
Catrillanca. La diputada inició su intervención con un saludo en mapudungun 
y, posteriormente, ya en castellano, recalcó la importancia del momento que se 
estaba viviendo, afirmando: 

“Señor ministro, siendo martes 11 de diciembre de 2018, por primera 
vez, luego de quinientos años desde la ocupación colonial y de más de 
doscientos años desde la formación del Estado chileno, por primera vez 
nuestro Pueblo Mapuche tiene la oportunidad de interpelar al Estado 
de Chile”.

Las ocasiones en las que el mapudungun ha sido utilizado en el marco del Con-
greso Nacional de Chile no son muchas y, desde la transición, más bien inexis-
tentes o circunscritas a algunos formalismos. Por lo mismo, su uso en el marco 
de esta interpelación a un ministro de Estado y en el contexto en el cual se daba, 
representa no solo un recurso retórico para la galería, sino que representa un 
símbolo evidenciable y permanente de reapropiación, de “recuperación” de un 
espacio institucional en el cual, en general, los mapuche y los indígenas no tienen 
voz propia. 

En la ocasión, la diputada tuvo la oportunidad de preguntar directamente al 
ministro acerca de la histórica relación del Estado de Chile para con los mapuche, 
la situación de los derechos humanos en la zona y con respecto al asesinato de 
Camilo Catrillanca, y la detención y abusos cometidos en contra de su acompa-
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ñante menor de edad. Finalizó su intervención, luego de poco más de dos horas de 
interpelación, citando a Domingo Faustino Sarmiento para caracterizar la actitud 
del Gobierno y del ministro en esa interpelación:

“Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, 
por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnan-
cia...”. Asimismo, se dijo: “Para nosotros, Colo Colo, Lautaro y Caupo-
licán son nada más que unos salvajes”. La verdad es que ésa es la mirada 
que he sentido en esta interpelación: de no querer dialogar, de no querer 
avanzar en derecho, de seguir baleando, de seguir asesinando al Pueblo 
Mapuche y a los pueblos indígenas de Chile. Ésa es la forma, para la co-
munidad internacional, como se trata a los pueblos indígenas y al Pueblo 
Mapuche. ¡Marichiweu, hermano Camilo Catrillanca! Que su espíritu 
transite hacia nuestros antepasados y desde allá...”    

Finalmente, debe reseñarse otra instancia relevante ocurrida el 12 de octubre de 
2018 cuando, por 117 votos a favor y 9 abstenciones, se aprobó la resolución 188, 
por la cual se acordó la creación de la Bancada Indígena en la Cámara de Dipu-
tados. En este proyecto participaron y votaron a favor ambas diputadas. La crea-
ción de esta bancada tiene por objetivo establecer una agenda política y legislativa 
relativa a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos originarios.

AMCAM: RELATIVAMENTE NOVEDOSO Y TOMANDO 
FUERZA

La vida política de la asociación de municipalidades mapuche es relativamente 
nueva. Sin embargo, la disputa del poder local por parte de candidatos y organiza-
ciones mapuche ligadas o no al movimiento, es menos novedosa. Desde las prime-
ras elecciones municipales posteriores a la dictadura se puede ver que la cantidad 
de candidaturas mapuche para concejalías y alcaldías aumenta de manera sosteni-
da. Pese a dificultades y la falta de herramientas, se trata de una estrategia más de 
las organizaciones mapuche para posicionar sus demandas (Antileo et al, 2009). 
De esta forma, la disputa por el poder a nivel local, a pesar de las dificultades de 
acceso, consolidación y concreción de autonomía, sí ofrece alguna cercanía al po-
der y se torna parte de la vía política a la autodeterminación (Pairicán, 2014). El 
municipio pasó a ser un espacio político a disputar, donde la población mapuche, 
antes marginada, comenzó a desarrollar estrategias que le permitieran viabilizar 
su participación en el poder local, incorporando en ello reivindicaciones indíge-
nas (Espinoza, 2014).
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La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM) surge 
el año 2013, teniendo su sesión constitutiva el 14 de enero de 2014. Su primer 
presidente fue Juan Carlos Reinao Marilao, alcalde de Renaico y –como le gusta 
recordar a los medios de comunicación– ex miembro de la Coordinadora Arauco 
Malleco. Desde su creación, paulatinamente la AMCAM ha ido asumiendo un rol 
en el contexto del conflicto del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche, trans-
formándose en un actor político cada vez más relevante. En vista de lo anterior, 
resulta importante destacar que esta organización, pese a tener como su ámbito 
de acción medular lo institucional, no se encuentra desvinculada del movimiento 
mapuche. Además de Reinao, otros alcaldes tienen o han tenido vínculos claros 
con el movimiento. Entre estos, parece importante destacar la figura de Adolfo 
Millabur, dirigente mapuche de larga data, miembro de la Identidad Territorial 
Lafquenche, quien así describe su trayectoria y versatilidad política: 

“Salimos a la luz pública desde Tirúa, desde la recuperación de tierras. 
En mi condición de concejal, de dirigente juvenil primero, armando mo-
vimiento indígena; después también como concejal recuperando tierras, 
como alcalde en el movimiento indígena, siempre en doble militancia y 
recuperando tierras”. (Caniguán, 2015:80) 

Este vínculo no se circunscribe solo a las personas, sino también –y como pu-
dimos ver en el caso de la diputada Nuyado– con la utilización e implementación 
de medidas en consonancia con aquellas que provienen desde el movimiento in-
dígena, en general, y mapuche, en concreto. No es casualidad, por ejemplo, que 
el horizonte de la AMCAM –como se describe en su documentos oficiales– sea 
el küme mongen: 

“Rescatamos el concepto de Küme Mongen (buen vivir), como una forma 
de relación entre las personas de nuestras comunas, el cual considera al 
ser humano en su integralidad como parte de la naturaleza misma que 
promueve el bienestar comunitario, familiar, individual y espiritual, me-
diante el establecimiento de relaciones armoniosas y sustentables, no 
solo con el entorno natural, sino también entre las personas. Todo lo 
cual implica un territorio libre de mezquindad, avaricia y racismo”107.

Durante 2018 podemos ver cómo el trabajo realizado desde esta asociación se 
encuentra en concordancia con lo planteado oficialmente. Así, por ejemplo, ve-
mos un trabajo sistemático en cuanto al fortalecimiento del mapudungun, revi-

107  Memoria AMCAM 2014-2015.
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talizando la lengua y cultura mapuche en los colegios y liceos municipales donde, 
además, la cosmovisión pueda ser integrada en las aulas de clases108. También se 
realizan capacitaciones a funcionarios municipales en colaboración con la Uni-
versidad Católica de Temuco en temas como Desarrollo Económico Local y Em-
prendimiento Social; Política Indígena, Interculturalidad y Autonomía; Política 
Pública y Diseño y Evaluación de Proyectos109.

Otra iniciativa interesante durante este año fue el inicio de lo que se espera 
sea un proceso que, en conjunto con la Municipalidad de Puerto Saavedra, logre 
cambiar el nombre de dicha comuna. Con el seminario “Zoy kvme ÜY/Cambio 
de nombre a la comuna”, convocado por el alcalde Juan Paillafil y la AMCAM, 
se discutió y analizó el potencial cambio de nombre de la comuna, con la idea de, 
eventualmente, realizar una consulta en este sentido. 

Por último, es necesario mencionar una iniciativa que la AMCAM realizó por 
tercer año consecutivo. Se trata de un encuentro que ya se ha llevado a cabo en 
varias ocasiones: el “Trawün Mapuche por el Küme Mogen”. Para el evento fueron 
invitados representantes indígenas de todo el país, en concreto, 16 alcaldes indí-
genas y 144 concejales de todo Chile. Durante la instancia se discutió la necesidad 
de mayor y mejor participación política y la construcción de gobiernos locales 
con una mirada indígena.

El año 2018 representó muchos retos para el movimiento mapuche y en este 
contexto de tensiones constantes, la AMCAM fue un actor visible. En primer 
lugar –y pese a las desconfianzas producto de la Operación Huracán– asumien-
do un rol de interlocutor y usando su posición institucional legitimada por los 
votos para asistir, a mediados de mayo, a una reunión con el Ministro del Inte-
rior, Andrés Chadwick, en la que le expusieron 12 puntos para iniciar una agenda 
de trabajo. Entre los temas planteados, estaban: mecanismos de autonomía; una 
nueva Constitución redactada en una asamblea constituyente; elevar el rango de 
la Ley Indígena a norma constitucional; suprimir el uso de la Ley Antiterrorista; 
y la oficialización del mapudungun. Otras reuniones relevantes durante este año 
fueron con el presidente de la Corte Suprema, el Embajador de Corea del Sur, el 
Intendente de La Araucanía o en el Congreso, con los parlamentarios de ascen-
dencia indígena. 

108 https://www.amcam.cl/amcam-1cierra-jornada-de-trabajo?fbclid=IwAR27X5vCT51YGJ1N442tIB2-
nNMjmQgMo2Z_61ufelEBh-B3NT7GTMRyfSs

109 https://www.amcam.cl/post/ministro-moreno-inaugura-programa-de-diplomados-para-funcionarios-de-amcam     
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A posteriori, fueron también parte de las conversaciones iniciadas por el Minis-
tro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en el marco de su Acuerdo para la Paz y 
el Desarrollo en La Araucanía, que había presentado en septiembre el presidente 
Piñera, y del cual fueron muy críticos. Por ejemplo, señalaron mediante un comu-
nicado la falta de un entendimiento de la calidad de Chile como estado plurina-
cional, la necesidad de una nueva constitución, escaños reservados y un cambio 
de paradigma con respecto a tierras, territorio y recursos naturales. Finalmente, 
agregaron que: 

“Aunque la propuesta pareciera tener buenas intenciones de parte del 
Gobierno, como AMCAM esperamos discusiones en profundidad en 
torno a los temas políticos, para que se realicen las modificaciones nece-
sarias y logren ser ejecutadas para avanzar en la valoración de las prime-
ras naciones, el derecho a su territorio y su autodeterminación”110.

Pese a todo, esta apertura a dialogar con el Gobierno de Piñera se vería inte-
rrumpida nuevamente por la violencia, tras la muerte y posterior intento de encu-
brimiento del asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018. Evidente-
mente, en un contexto tal, las prioridades son otras. Con respecto al diálogo que 
la AMCAM había establecido, Juan Carlos Reinao señaló lo siguiente:

“Cuando uno se genera una esperanza de diálogo y ocurren estos hechos, 
es dar un portonazo fuerte al diálogo. Porque esto se dañó ya de forma 
irreversible. Hoy la desconfianza ha aumentado, el nivel de violencia por 
parte de Carabineros aumenta, las tensiones aumentan”111.

La presencia en municipios y, por consiguiente, el rol asumido por la AMCAM 
se convierte, en la práctica, en otro frente para intentar incidir en las políticas que 
les afectan. En otras palabras, se sostiene sobre una idea de identidad mapuche 
que remite al pasado, pero que construye alternativas concretas, elaboradas en 
consistencia con ideas autonómicas (Tricot, 2018).

LA CONADI: UNA INSTITUCIÓN DEVALUADA

El año 2018 no presentó mayores novedades en lo concerniente al funcionamiento 
de la CONADI, un organismo que, a pesar de haber generado expectativas al ser 
creado por la Ley Indígena de 1993, carga en la actualidad con bastante despres-

110 Comunicado público de la AMCAM del 24 de septiembre de 2018. www.amcam.cl  

111 https://www.latercera.com/nacional/noticia/asociacion-municipios-alcalde-mapuche-exige-gobierno-se-pronuncie-
muerte-comunero/402678/     
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tigio entre los sectores organizados mapuche y de la población indígena en ge-
neral. El hecho de que los representantes gubernamentales sean más numerosos 
que los representantes indígenas; la poca jerarquía en términos del ordenamiento 
institucional chileno; su escasa consideración política por parte de los distintos 
gobiernos; y la opacidad de su funcionamiento, constantemente señalada por sus 
críticos, son algunos de los motivos que han abonado, por más de dos décadas, 
su desprestigio actual. El debate de largo plazo sobre la necesidad de una nueva 
institucionalidad se expresa, en la actualidad, en los proyectos de creación de un 
Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas. Esta reali-
dad es una prueba clara respecto a la insuficiencia de la CONADI como espacio 
de representación indígena, así como de la necesidad reconocida por parte del 
sistema político de trascender la institucionalidad actual.

De todas formas, se trata –hasta el día de hoy– del espacio más relevante de 
participación institucionalizada de los pueblos originarios, ya que su órgano di-
rectivo, el Consejo Nacional, cuenta con ocho consejeros indígenas que son selec-
cionados como resultado de elecciones periódicas en las que está habilitada para 
votar la población indígena de Chile112. De acuerdo al diseño institucional de la 
CONADI, estos consejeros se encuentran en una posición de minoría en el con-
sejo, ya que el Gobierno nombra a discreción a ocho consejeros representantes 
del Estado y al Director Nacional, contando por tanto con la mayoría de los votos. 
La posición subordinada en la que queda la representación indígena es uno de los 
aspectos que recurrentemente se critica de esta institucionalidad. 

Los consejeros indígenas de la CONADI de 2018 fueron electos en las eleccio-
nes de 2016. Estos comicios, como ha sido la tónica habitual, tuvieron una muy 
baja participación y generaron fuertes cuestionamientos, incluso por parte de 
algunos candidatos. En las elecciones de 2016, votó poco menos del 12% de los 
habilitados para hacerlo. Con respecto a la elección anterior, se dio una impor-
tante baja de la participación, pasando de 31.226 votantes en 2012, a 24.713 el año 
2016113. Los representantes mapuche elegidos para el periodo 2016-2020 fueron 
Iván Carilao, José Millalén, Anselmo Nuyado y Emilia Nuyado. Se debe sumar a 
estos representantes Marcial Colín, también mapuche, electo como representan-
te indígena urbano. Una peculiaridad del año 2018 fue que, al asumir como dipu-
tada, Emilia Nuyado dejó su banca como consejera indígena de CONADI. Como 

112 Cuatro representantes mapuche, un aymara, un rapa nui, un likan antai, y un representante indígena con domicilio en un 
área urbana del país. Los candidatos más votados deben ser ratificados por el Presidente de la República. 

113 Ver: https://www.latercera.com/noticia/la-polemica-que-marco-la-eleccion-de-la-conadi/ 
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resultado, durante el correr del año, solamente hubo 7 consejeros indígenas en el 
Consejo Nacional de la institución.

La escasa y decreciente votación en las elecciones de la CONADI expresa la 
falta de relevancia que la población indígena atribuye a este espacio, que ha sido 
impugnado por algunas organizaciones mapuche como irrelevante y funcional a 
las políticas gubernamentales. Sin lugar a dudas, existen percepciones muy dis-
tintas entre aquellos sectores del Pueblo Mapuche que, reconociendo los límites 
del espacio, consideran que debe ser utilizado, y los que llaman a no participar 
por entender que legitima una institucionalidad negativa para sus intereses. Estas 
distintas perspectivas pueden ser asociadas con dos vertientes del pensamiento 
mapuche que han sido caracterizadas como la participacionista y la autonomista 
(Quilaleo 2013). 

La alternancia política de 2018 implicó el nombramiento de un nuevo director 
de CONADI. La persona escogida por el Gobierno de Sebastián Piñera fue Jorge 
Retamal, quien ya había ocupado el cargo entre 2011 y 2014, bajo la presidencia 
anterior de Piñera. Su nombramiento generó cierta polémica, tanto por no contar 
con ascendencia indígena como porque algunos representantes de la oposición 
señalaron que una comisión especial investigadora del Congreso había demostra-
do la existencia de irregularidades y sobreprecios en la compra estatal de terrenos 
para comunidades indígenas bajo su anterior administración114. 

A pesar de que seguramente sea sorpresivo para quien no conozca el caso, el 
nombramiento de un director nacional de la CONADI no indígena, no es una 
novedad en la historia de la institución. Los primeros dos directores, Mauricio 
Huenchulaf y Domingo Namuncura, fueron indígenas, pero el escandaloso caso 
Ralco tuvo entre sus coletazos la inauguración de esta práctica. En esa ocasión, el 
Gobierno depuso tras dos años a Huenchulaf y, luego, a Namuncura. Esto aconte-
ció ya que, a pesar de que habían sido nombrados por el Gobierno, se unieron a los 
consejeros indígenas para oponerse a un importante proyecto hidroeléctrico que 
violentaba los derechos de las comunidades mapuche afectadas. El tercer direc-
tor, Rodrigo González, fue el primer director no indígena de la CONADI. Bajo 
su mandato se aprobaron las permutas que bloqueaban el avance del polémico 
proyecto. Esta situación fue vivida por amplios sectores mapuche como una ver-
dadera intervención, y es uno de los casos que cimenta el desprestigio actual de la 
institución (Namuncura 1999; Haughney 2006; Bidegain 2017b).

114 Ver: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=454553     
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Volviendo a 2018, el nombramiento de Retamal se dio en un contexto complejo 
de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, abonada por las grose-
ras manipulaciones de pruebas en los montajes realizados por la Operación Hu-
racán de Carabineros. El desempeño del director en el cargo fue de todas formas 
muy breve, ya que, a solo seis meses de asumir, en el mes de noviembre, presentó 
su renuncia. 

La renuncia tuvo lugar a pocos días del asesinato de Camilo Catrillanca, por lo 
que ocurrió en un momento de extrema tensión política. Desde el Gobierno se 
señaló que había anunciado previamente su voluntad de renunciar por motivos 
personales y que, por lo tanto, no había relación con el asesinato. Más allá de las 
explicaciones, se trató, sin duda, de un hecho importante en el marco de las fuer-
tes tensiones existentes en ese momento115. 

Pocos meses antes, el director de la CONADI había ganado notoriedad pública 
al haber intercedido en el encuentro entre el lonko Aniceto Norín y Jorge Luch-
singer Mackay, en un hecho que fue presentado como un avance relevante en la 
búsqueda de la paz en La Araucanía116. Este encuentro, así como otros esfuerzos 
de acercamiento que habían sido impulsados por el Ministro de Desarrollo So-
cial, Alfredo Moreno, fueron interpretados por algunos como señales positivas 
de un cambio de tónica en el vínculo entre el Estado y el Pueblo Mapuche, toda-
vía muy sensible por el fiasco de la Operación Huracán117. No obstante, como ha 
sido la tónica desde el comienzo de la relación del Estado de Chile con el Pueblo 
Mapuche, este tipo de acercamientos se vio abruptamente interrumpido por un 
hecho de violencia por parte de las fuerzas represivas del Estado, en este caso, el 
asesinato de Camilo Catrillanca. 

En este marco, la renuncia de Retamal abrió un nuevo periodo de incertidumbre 
sobre el rol de la CONADI y su relevancia. De hecho, la dirección de la CONADI 
fue asumida por un director subrogante, y el Gobierno recién nombró a un nuevo 
director el 26 de junio de 2019, siete meses después de la renuncia de Retamal.  

115 Ver: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/conadi/director-nacional-de-conadi-presento-su-
renuncia-al-cargo/2018-11-26/091357.html     

116 Ver: https://ellibero.cl/actualidad/la-increible-historia-del-lonco-condenado-por-terrorismo-que-hoy-es-clave-para-la-paz-
en-la-araucania/ 

117 Ver: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/busca-interlocutores-la-araucania/436219/

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo iv Participación y política institucional mapuche durante 2018

http://www.emol.cl
http://www.emol.cl
https://ellibero.cl/actualidad/la-increible-historia-del-lonco-condenado-por-terrorismo-que-hoy-es-clave-para-la-paz-en-la-araucania/
https://ellibero.cl/actualidad/la-increible-historia-del-lonco-condenado-por-terrorismo-que-hoy-es-clave-para-la-paz-en-la-araucania/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/busca-interlocutores-la-araucania/436219/


116

DERECHO DE CONSULTA PREVIA: LA CONSULTA DEL 
MINEDUC 

La ratificación del Convenio 169 de la OIT en 2008, y su entrada en vigencia en 
2009, abrió en Chile un importante espacio de participación indígena institucio-
nalizada: el de las consultas. Los países que ratifican el Convenio se comprometen 
a realizar consultas a los pueblos indígenas de manera previa, libre e informada, en 
todas aquellas materias que podrían afectar sus derechos colectivos, ya que este 
instrumento reconoce el derecho a consulta como “derecho humano de titulari-
dad colectiva, con alcance específico para los pueblos indígenas” (OIT Pro 169 
América Latina 2015:1). 

A pesar de que el Convenio 169 data de 1989, su ratificación se constituyó desde 
ese entonces en una demanda indígena permanente y de sucesivas manifestacio-
nes de distintas autoridades políticas sobre su voluntad por ratificarlo, y pasaron 
casi veinte años para que la ratificación se concretara. Incluso al momento de 
ratificarse, los intentos parlamentarios de incluir una “declaración interpretativa” 
que limitaba su impacto, fueron un hecho más que dio cuenta de las resistencias 
del sistema político chileno por reconocer los derechos indígenas. Finalmente, la 
OIT descartó de plano la posibilidad de una ratificación condicionada, por lo que 
el convenio fue ratificado en su plenitud. De todas formas, se señaló en ese mo-
mento que “…el mundo indígena ni siquiera lo celebró, una demanda de 18 años, 
porque entendieron que había sido aprobado de manera contaminada” (Donoso 
2009:4).

La reglamentación del derecho de consulta, así como su implementación, 
también han sido objeto de polémicas. El primer reglamento se hizo en 2009, 
a través del Decreto N° 124 del Ministerio de Planificación. De forma insólita, 
se trató de un reglamento sobre la consulta a los pueblos indígenas que fue reali-
zado de forma inconsulta. Las autoridades señalaron que esta situación, y otros 
problemas evidentes en términos de vulneración de los propios derechos consa-
grados por el Convenio, se debían a que se trataba de un reglamento provisorio 
(Sanhueza Cubillos, 2013). Como consecuencia, en los años siguientes se trabajó 
en un nuevo reglamento que derogó el anterior y se materializó el año 2013 en 
el decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social. A diferencia de la regla-
mentación anterior, la nueva versión contempló la realización de consultas a los 
pueblos indígenas entre los años 2011 y 2013. Este proceso no estuvo exento de 
críticas, y representantes de los pueblos originarios manifestaron su descontento 
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con el proceso y su resultado. De todas formas, el reglamento fue aprobado y es 
el que está vigente en la actualidad.   

La implementación de los diversos procesos de consulta que han tenido lugar 
desde la ratificación del Convenio, bajo las dos reglamentaciones, ha estado sig-
nada por críticas constantes respecto al no cumplimiento de los estándares inter-
nacionales (Fuenzalida, 2015). En este sentido, en el año 2018 es factible destacar 
la convocatoria por parte del Ministerio de Educación de un proceso de consulta 
respecto a las bases curriculares de una asignatura en Lengua y Cultura de los 
Pueblos indígenas para ser incluida entre 1° y 6° básico. Siguiendo lo dictado por 
el reglamento del decreto N° 66, el proceso de consulta implicó cinco etapas. La 
primera de ellas fue la de planificación, basada en una serie de encuentros para 
entregar información preliminar y acordar formas de trabajo y convocatorias. 
La consulta fue presentada por el ministro Varela durante el We Tripantu. En esa 
instancia, se anunció el 10 de julio como fecha de inicio de la primera etapa. La 
segunda etapa contemplada por el decreto N°66 es la de entrega de información 
y difusión de la consulta. Esta etapa implica la facilitación por parte de las auto-
ridades públicas de toda la información asociada a las medidas a ser consultadas, 
en un formato socioculturalmente adecuado para las distintas comunidades afec-
tadas. La tercera etapa refiere al proceso de deliberación interna por parte de los 
pueblos indígenas. En cuarto lugar, se prevén las instancias de diálogo que, de 
acuerdo al decreto, debe implicar “las reuniones que sean necesarias para cumplir 
con el objetivo de la consulta” y “respetar la cultura y métodos de toma de deci-
siones de los pueblos indígenas”. La quinta y última etapa se consagra a la siste-
matización, la comunicación de los resultados y final del proceso de consulta. Un 
informe final debe recoger las características generales del proceso, incluyendo 
sus disensos. El proceso iniciado en julio de 2018 continuó hasta final de año, y el 
cierre de la consulta tuvo lugar a comienzos de 2019. 

Al comenzar la primera etapa, un grupo de estudiantes mapuche boicoteó las 
actividades que tenían lugar en la SEREMI de Educación del Biobío. Aunque se 
trató de un incidente aislado, este acto disruptivo es significativo de las tensiones 
que existen entre espacios institucionalizados y no institucionalizados de parti-
cipación, y es particularmente notorio en casos como el chileno, donde existen 
conflictos profundos no resueltos entre el Estado y los pueblos indígenas. En la 
protesta, participó el hijo de uno de los condenados por el caso Luchsinger Mac-
kay, quien explicitó estas tensiones al afirmar: “hoy día se está realizando la con-
sulta indígena por parte del Estado opresor que hoy tiene encarcelados a dirigen-
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tes mapuche y a un machi118”. Además, agregó un cuestionamiento al alcance de 
la consulta, catalogándola de ser una “mentira” por no tener carácter vinculante. 

Aunque en términos generales la consulta siguió su curso en las distintas regio-
nes en que fue implementada –existieron diálogos regionales durante la segunda 
mitad de 2018–, al final del proceso se hicieron patentes diferencias relevantes en-
tre las autoridades gubernamentales y los participantes mapuche, que culminaron 
con el abandono de estos participantes del proceso. El diferendo refirió al hecho 
de que, si bien los nueve pueblos indígenas participantes de la consulta acordaron 
y expresaron a las autoridades estatales la necesidad de implementar la asignatura 
en todos los establecimientos educacionales de Chile, el Gobierno no accedió a 
cambiar el criterio que había establecido respecto a que la asignatura se dictaría 
en establecimientos con un 20% de presencia indígena como mínimo. 

Como consecuencia de esta decisión, los participantes mapuche de once re-
giones decidieron retirarse de la consulta en el Encuentro de Diálogo Nacional 
de Consulta Indígena que cerró la cuarta etapa en Santiago, entre el 24 y 28 de 
marzo. En un manifiesto público expresaron que limitar la implementación de 
la asignatura a establecimientos con 20% de matrícula indígena “va en desmedro 
del derecho lingüístico de las niñas y los niños, y de la revitalización de las lenguas 
originarias119”. Desde el Gobierno se intentó relativizar este hecho. En este senti-
do, el subsecretario del ministerio declaró que “el último día, los representantes 
del Pueblo Mapuche decidieron retirarse, lo que no afecta el proceso de consulta 
que culminó exitosamente con el acuerdo de los ocho pueblos restantes y que 
permitirá implementar de mejor forma las bases curriculares120”. 

Este es un caso más que expresa la inconformidad por parte de la población 
mapuche con la forma en que los espacios de consulta previstos en el Convenio 
169 son llevados a cabo en Chile. Como se hace evidente en este ejemplo, existen 
recelos tanto en los sectores mapuche que deciden no participar desde un princi-
pio por considerar inválidas estas instancias –como el caso de los estudiantes que 
“funaron” las actividades–, como de aquellos sectores que, a pesar de involucrarse, 
experimentan desencantos al considerar que los resultados de la participación no 

118 Ver: https://resumen.cl/articulos/estudiantes-mapuche-funan-consulta-indigena-sobre-bases-curriculares-del-mineduc-
en-concepcion

119 Ver: https://www.eldesconcierto.cl/2019/03/28/pueblo-mapuche-se-retira-de-consulta-indigena-del-mineduc-sobre-
asignatura-de-lengua-y-cultura-de-pueblos-originarios/     

120 Ver: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/03/29/asignatura-de-pueblos-indigenas-
organizaciones-se-bajan-de-consulta-por-nula-garantia-de-mineduc.shtml     
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están a la altura de lo que una verdadera consulta debería ser –como el caso de los 
participantes que se retiraron hacia el final del proceso–.

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente capítulo se ha intentado hacer un somero repaso de aquellos espa-
cios institucionales en los cuales miembros del movimiento y del Pueblo Mapu-
che participaron políticamente durante 2018. Pese a que este fue nuestro año de 
referencia, resulta importante destacar que existen episodios críticos que, aun-
que sobrepasan el marco temporal señalado, deben ser referenciados y son fun-
damentales para entender el contexto en el cual se desarrolló este actuar político. 
En este marco, podemos afirmar que la Operación Huracán es fundamental para 
entender el derrotero seguido por la política convencional mapuche durante el 
año 2018. Pese a que nuestro foco han sido los aspectos más convencionales de 
la política, no debe olvidarse que las fronteras entre política convencional y no 
convencional son porosas (Goldstone, 2003). No obstante, para efectos analíti-
cos, esta distinción nos permite visualizar un aspecto de participación política 
mapuche menos estudiado.     

Con la intención de otorgar esta visión panorámica, el capítulo ha operado bajo 
la premisa de que existen novedades y continuidades, las cuales hemos observado 
desde una perspectiva diacrónica, analizando el rol y participación de las diputa-
das mapuche en el congreso; la figuración pública y trabajo de la AMCAM; la la-
bor llevada a cabo por la CONADI; y la consulta indígena que se llevó a cabo por 
el Ministerio de Educación. Estas cuatro secciones nos han permitido, en efecto, 
identificar cómo en 2018 se observan continuidades, pero también, algunas nove-
dades en el derrotero histórico de la participación institucional mapuche. 

La presencia mapuche en el Congreso, pese a ser muy minoritaria, no es nueva. 
Sin embargo, la existencia de un senador mapuche y de dos mujeres diputadas lo 
es. Más novedoso aún es que una de las diputadas haya tenido la posibilidad de 
interpelar a un ministro del Gobierno, responsabilizando al Estado por los atro-
pellos actuales junto a otros de más largo aliento. El rol protagónico asumido por 
la AMCAM en el curso de 2018, pese a críticas que pueda haber recibido desde 
otros sectores del movimiento mapuche, representa una interesante novedad en 
cuanto su rol de interlocución con las autoridades de gobierno. Por su parte, y a 
pesar de seguir siendo el único lugar dentro de la institucionalidad con asientos 
reservados para indígenas, mantiene la continuidad histórica de rol secundario 
en el aparato estatal y desprestigio generalizado como espacio de representación 
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política indígena. Finalmente, las consultas indígenas promovidas en el marco 
del Convenio 169 de la OIT, como demuestra la de 2018, no logran el apoyo o la 
confianza de aquellos a los cuales se les pide, supuestamente, la opinión. Aunque 
no fue tratada por exceder el espacio temporal del capítulo, vale reseñar que la 
consulta promovida en 2019 para modificar la Ley Indígena generó un rechazo 
muy superior a la educativa de 2018. Se trata de un ejemplo aún más flagrante de 
los problemas de la reglamentación actual y de la incapacidad del Estado chileno 
de promover espacios de consulta acordes a la realidad del país y la legislación 
nacional e internacional en la materia.     

Las instituciones son otro ámbito de actuación para las demandas por parte 
del movimiento, pero estas actuaciones no se llevan a cabo en un vacío, están 
indefectiblemente influidas por el contexto o –como hemos planteado en este 
capítulo– por continuidades. El año 2018 nuevamente estuvo marcado por la vio-
lencia. El asesinato de Camilo Catrillanca marcó de forma irrebatible la relación 
del Estado con el movimiento y el Pueblo Mapuche. Lamentablemente, esto re-
presenta un capítulo más de violencia, la continuación de la ya centenaria relación 
o continuum de dominación (Tricot, 2013) agenciado entre el Estado chileno y el 
Pueblo Mapuche. 

Con matices evidentes, desde el final de la dictadura sigue manifestándose esta 
relación asimétrica, donde aún ya entrados en la segunda década del siglo XXI, 
desde la institucionalidad no se reconoce constitucionalmente a los pueblos indí-
genas, no existe representación propia y reservada en el Congreso, y no se logra 
llevar a cabo de manera libre, informada y de buena fe, un proceso de consulta 
legítimo en el país. No se puede finalizar este capítulo sin recordar que el espacio 
que ofrece la política institucional sigue siendo exiguo, debiendo resaltarse que 
ninguno de estos espacios de participación ha nacido por motu propio del Es-
tado, sino que, más bien, responden a la persistente lucha de parte del pueblo y 
movimiento mapuche desde distintos escenarios.
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OTRAS FUENTES:

www.amcam.cl 

www.biobio.cl

www.cooperativa.cl

www.emol.cl

www.tercera.cl

www.eldeconcierto.cl

www.economiaynegocios,cl

www.elresumen.cl 

www.ellibero.cl

Intervenciones en el Congreso Nacional Emilia Nuyado

Intervenciones en el Congreso Nacional Aracely Leuquén 

ANEXOS

Cronología 2018

fecha acontecimiento descripción

10/01/2018

Se aprueba en general 
en el Senado la creación 
del Consejo Nacional y 
los Consejos de Pueblos 
Indígenas.

Se aprueba en general en segundo 
trámite constitucional. Restan 
pasos legislativos para su aprobación 
definitiva.

17/01/2018
Senado aprueba proyecto 
de creación de Ministerio 
de Pueblos Indígenas.

Se aprueba en general en segundo 
trámite constitucional. Restan 
pasos legislativos para su aprobación 
definitiva.

29/01/2018
Comunicado de la 
AMCAM sobre montaje 
Operación Huracán.

AMCAM repudia el montaje realizado 
en el marco de la Operación Huracán.
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06/03/2018

AMCAM apoya 
elaboración de protocolo 
de Atención Mapuche en 
Tribunales.

Encuentro entre miembros de la AM-
CAM y equipo del proyecto “Proto-
colo de atención con pertinencia 
cultural a usuarios mapuche en los 
Tribunales de La Araucanía” para eva-
luar posibilidades de colaboración.

06/03/2018

Ingreso al Congreso de 
proyecto constitucional 
que incluye 
reconocimiento indígena.

Bachelet manda a Congreso proyecto 
de constitución con cambios en 
reconocimiento indígena, basado en el 
proceso de consulta iniciado en 2015.

11/03/2018

Asumen las dos primeras 
diputadas mapuche, 
Emilia Nuyado y Aracely 
Leuquén.

Por primera vez en el Congreso 
Nacional habrá en la Cámara Baja dos 
diputadas con ascendencia mapuche. 
Dependiendo del medio de prensa, se 
reconoce o no a Aracely Leuquén como 
diputada mapuche.

23/03/2018

Jorge Retamal Rubio es 
nombrado nuevo director 
de la CONADI (Lo había 
sido entre 2011 y 2014).

El nuevo director de CONADI ya 
había ocupado el cargo entre 2011 
y 2014. Designación de Retamal 
genera polémicas por la existencia de 
sobreprecios en la compra de tierras en 
su anterior mandato.

27/04/2018
Reunión entre director de 
la CONADI, consejero 
indígena y la AMCAM.

Reunión del nuevo director de la 
CONADI con miembros de la 
AMCAM de La Araucanía y el 
Biobío, y del consejero nacional de la 
CONADI mapuche lafkenche, Iván 
Carilao.

09/05/2018

AMCAM presenta 
recurso de amparo junto 
al INDH por escuchas 
en marco Operación 
Huracán.

Ante los hechos ocurridos en el marco 
del montaje policial de la Operación 
Huracán, la AMCAM presenta un 
recurso de amparo preventivo por la 
interceptación de comunicaciones 
privadas.

11/05/2018 AMCAM se reúne con 
ministro Chadwick.

En la reunión, le presenta al Ministro 
del Interior 12 puntos para la 
autonomía de los pueblos originarios.
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18/05/2018
Finalizan jornadas de 
trabajo de alcaldes y 
funcionarios municipales.

Finalizan las capacitaciones en 
interculturalidad para funcionarios 
municipales organizados en conjunto 
con la Universidad de la Frontera y la 
AMCAM.

12/06/2018
Reunión de la AMCAM 
con parlamentarios 
indígenas.

Miembros de la AMCAM se reunieron 
con parlamentarios de diferentes 
sectores políticos con el fin de realizar 
indicaciones al proyecto Educación 
Superior, pidiendo integrar conceptos 
relevantes para los pueblos originarios 
en el marco de un país plurinacional e 
intercultural.

22/06/2018

MINEDUC invita a 
participar de la Consulta 
Indígena en Educación 
2018.

La consulta, a iniciarse el martes 10 
de julio, promueve la discusión por 
parte de representantes de los nueve 
pueblos indígenas respecto a las 
Bases Curriculares para la asignatura 
de Lengua y Cultura de Pueblos 
Originarios de 1º a 6º básico.

28/06/2018 Abrazo de Piñera y lonko 
Norín.

El abrazo entre el lonko Aniceto Norín 
y el Presidente de la República en 
Temuco genera impacto mediático. 
En 2014, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos había ordenado a 
Chile dejar sin efecto las condenas del 
año 2003 por actos terroristas a Pichún 
y otros referentes mapuche.

04/07/2018
AMCAM envía carta 
abierta al presidente 
Piñera.

En esta señala sus diferencias en 
relación al Plan Impulso Araucanía y 
la política de criminalización hacia el 
Pueblo Mapuche. Además, critican 
que no se busque una solución política 
a través del diálogo permanente y la 
participación democrática de todos los 
actores.
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10/07/2018
Estudiantes mapuche 
“funan” Consulta Indígena 
en Concepción.

La consulta desarrollada en la 
SEREMI de Educación del Biobío 
fue interrumpida por la “funa” 
realizada por estudiantes mapuche que 
condenaron al proceso por realizarse al 
mismo tiempo que activistas mapuche 
se encuentran encarcelados.

30/08/2018 Tercer Trawün mapuche 
por el Küme Mogen.

En Temuco se convoca a 16 alcaldes 
indígenas y 144 concejales. Se da en 
un marco de diálogos del ministro 
Moreno con Aucán Huilcamán sobre 
representación parlamentaria.

14/09/2018
Gobierno se abre a 
analizar representación 
parlamentaria indígena.

El ministro Moreno ampara la 
posibilidad de representación 
parlamentaria para los indígenas a 
través de cuotas.

15/11/2018

Comunicado de la 
AMCAM para que el 
Gobierno se pronuncie 
por asesinato de 
Catrillanca.

Se señala que este caso vulnera el 
diálogo que se venía realizando. 
“Cuando se generan expectativas de 
diálogo y ocurren estos hechos, se 
da un “portonazo” fuerte al diálogo. 
Porque con esto se dañó ese proceso de 
forma irreversible. Hoy la desconfianza 
ha aumentado, el nivel de violencia por 
parte de Carabineros solo aumenta 
y, junto con ellos, las tensiones 
aumentan”.

24/11/2018

Aracely Leuquén (RN) 
afirma que Nuyado 
representa a la izquierda y 
no al mundo mapuche.

La diputada de RN Aracely Leuquén 
se identifica como mapuche y señala 
en una entrevista que Nuyado no 
representa al mundo mapuche sino a la 
izquierda.

26/11/2018
Director de la CONADI 
renuncia en medio de 
tensión en Araucanía.

Declaró razones personales, pero se 
da en un momento de alta tensión 
política.

03/12/2018
Asume un director 
subrogante en la 
CONADI.

Asume el director subrogante. El 
Gobierno nombrará al próximo 
director seis meses más tarde, en junio 
de 2010.
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10/12/2018
Se acuerda creación de 
bancada indígena entre 
diputados.

Por primera vez durante la democracia, 
se crea una bancada indígena en el 
Congreso del país. Esta estará presidida 
por la diputada mapuche Emilia 
Nuyado.

11/12/2018

Diputada Emilia Nuyado 
lideró la interpelación 
a Chadwick por caso 
Catrillanca.

La diputada Nuyado interpela en el 
Congreso al Ministro del Interior con 
respecto a la actuación del Gobierno 
en el marco del asesinato por parte de 
Carabineros de Camilo Catrillanca.

11/12/2018 Anuncios en interpelación 
a Chadwick.

Se anuncia: envío de proyecto de 
reconocimiento constitucional y poner 
urgencia a los proyectos de Bachelet 
de creación de Ministerio de Asuntos 
Indígena y Consejo de Asuntos 
Indígenas.

02/12/2018
Se aplaza envío a 
Congreso de reforma 
constitucional indígena.

La muerte de Catrillanca es el hecho 
que motiva esta discusión, el Gobierno 
considera que no es el contexto 
propicio para enviar la reforma.

14/12/2018
Declaraciones del 
presidente de la AMCAM 
contra el Comando Jungla.

Presidente de la AMCAM declara a 
la prensa que el Comando Jungla “ya 
no tiene ningún propósito acá, el 
propósito ya lo cumplió, que es asesinar 
a un mapuche”.
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RESUMEN 

El presente estudio responde a una revisión actual 
del conflicto chileno-mapuche, el más antiguo en-
tre un Estado y un pueblo indígena en América 
Latina, el cual se ha intensificado, desde el año 
1997, con un aumento del empoderamiento indí-
gena en favor de la autodeterminación, la deman-
da de reconocimiento constitucional, y la devolu-
ción de tierras y recursos para su propia política 
de desarrollo. La coyuntura crítica de alta conflic-
tividad social y territorial en Chile ha polarizado 
las posturas de autonomía indígena con el Esta-
do que insiste en una estrategia asistencialista y 
neo-productivista sin negociación política y reco-
nocimiento plurinacional en la Constitución. Por 
su parte, el movimiento mapuche, que coincide 
en su rechazo a la política estatal chilena, muestra 
diversas vertientes que promueven estrategias y 
agendas diferentes, no siempre complementarias 
y sinérgicas. Los resultados obtenidos muestran 
que las relaciones impulsadas desde los gobiernos 
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en función de la política asistencial, de seguridad y de participación simbólica, 
no han sido efectivas, y que el modelo neo-productivista, basado en la renta y el 
monocultivo aplicado como estrategia de desarrollo, no coincide con la cosmo-
visión del Pueblo Mapuche. Por su parte, las diferentes agrupaciones políticas, 
comunitarias e identitarias mapuche, no logran coincidir con un único modelo 
de auto-gobierno, lo que sugiere que cualquier negociación debe ser flexible en 
reconocer la realidad confederal del principal pueblo-nación indígena de Chile.  

INTRODUCCIÓN

La presente investigación analiza en profundidad las relaciones entre el Estado 
y el pueblo-nación mapuche durante el periodo que transcurre entre el segundo 
gobierno de M. Bachelet (2014-2018) y el término del primer bienio del segun-
do gobierno de S. Piñera (2018-2019). En el artículo se describen el contexto, las 
principales políticas públicas, y, a través de entrevistas a actores claves, se carac-
terizan las organizaciones, su empoderamiento y la agenda política que desarro-
llan. El fundamento de esta investigación radica en la vigencia e importancia de 
la demanda histórica y la creciente apropiación por parte de la población del ser 
indígena. En este sentido, la población que se declara indígena asciende al 13% del 
total país. Un 80% de ellos se identifica con el Pueblo Mapuche y, según el Censo 
2017, su distribución territorial se concentra en un 34,3% en la Región de La Arau-
canía, seguida por las regiones de Aysén y Los Lagos con un 28,7% y 28,2%, res-
pectivamente, y la Región de Los Ríos, con un 25,6% (INE, 2017). Los órdenes de 
magnitud dejan ver la dimensión de la problemática, sin embargo, el Estado, en 
el siglo XXI, no ha modificado el sistema de relaciones con el Pueblo Mapuche, 
el que está basado en una relación Estado-individuo, en donde los individuos son 
los beneficiarios de la política asistencialista, y no en una relación Estado-Comu-
nidad Política, en la cual el Pueblo Mapuche es considerado como un sujeto con 
derechos colectivos y políticos. 

Antes de la explosión social, los mapuche ya se habían movilizado el año 2018 
para condenar el asesinato del joven Camilo Catrillanca, perpetuado por fuerzas 
policiales (Zamorano, 2018), reanudando e intensificando los actos de sabotaje a 
la industria forestal en las provincias de Arauco y Malleco. Además, distintas or-
ganizaciones se han opuesto a la reforma de la Ley Indígena, destacando que tiene 
un objetivo de privatización de las tierras encubierto por la vía de largos arrenda-
mientos (Aylwin, 2019). Otros, como Aucán Wilcamán, promovían el derecho a 
rebelión legitima para la recuperación de tierras (El Dinamo, 2018) y también un 
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grupo de comunidades mostraban su oposición al Acuerdo por la Paz de La Arau-
canía, propuesto en el año 2018, exigiendo una mayor participación política (Tele-
sur, 2018). En tanto, el movimiento mapuche rechaza nuevas rondas de consultas 
intrascendentes desde el Estado para la reforma de la Ley Indígena (El Mostrador, 
2019), producto del fracaso de la consulta indígena en el proceso constituyente 
realizado en las postrimerías del Gobierno de la Nueva Mayoría. El resultado no 
redundó en una negociación ni en un llamado a un proceso constituyente, ni en 
una propuesta de constitución plurinacional, quedando solo en una sistematiza-
ción de los principios y principales demandas de los mismos (MIDESO, 2017).

Hoy, nos encontramos con el escenario de una rebelión social en Chile, en el mes 
de octubre del año 2019, impulsada por un movimiento popular que puja por una 
asamblea constituyente que permita transformaciones al Estado; un movimiento 
que cuestiona el modelo neoliberal financiero y extractivista, exacerbado por un 
cesarismo presidencial territorialmente homogeneizador; la lucha sistemática del 
Pueblo Mapuche durante un siglo (Mella, 2018) e intensificada desde la década 
del 90, en el contexto de la emergencia de la cuestión indígena en el continente 
(Bengoa, 2000); la insurgencia activa del pueblo-nación mapuche, convirtiéndose 
en el principal conflicto territorial en Chile (Foerster y Montecino, 1988; Cor-
tez, F. Marimán, J. Molina, R. Valenzuela, E. , 2015; González y Valenzuela, 2017; 
Mella, 2018); y el conflicto visible en el territorio conocido como Wallmapu123, 
espacio donde se construye la idea de territorio mapuche, lo que configuraría el 
concepto de nación (Calduch, 1991). En el presente artículo planteamos que estos 
elementos de conflictividad social generalizada, un Estado débil y el surgimiento 
del conflicto mapuche, configuran las condiciones necesarias para que los actua-
les acontecimientos se conviertan en una coyuntura crítica (Mahoney, 2001), mo-
dificando sustancialmente las relaciones pre-existentes. 

La evolución y las condiciones actuales del conflicto mapuche surgen de una 
coyuntura crítica anterior, generada en esa oportunidad por el desconocimiento 
del Tratado de Tapihue124. La guerra civil del año 1829, periodo en que se inicia la 
política de Estado, permitió mantener la ocupación de los territorios a fines del 
silgo XIX. En casi dos siglos, los regímenes conservadores, autoritarios y cen-
tralistas que prosiguieron no han vuelto a negociar con el Pueblo-Nación Mapu-
che en su diversidad, ni han emprendido un proceso real de reconocimiento que 

123  El territorio Wallmapu se extiende desde la Provincia de Arauco en la Región del Biobío hasta la zona costera de la 
Región de Los Lagos, con una extensión lineal de 600 km. aproximadamente.

124  El Tratado de Tapihue fue firmado por el presidente Ramón Freire el año 1825. Freire era oriundo de Concepción y de 
tendencia federalista. 
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lleve a políticas de mayor autonomía o a la creación de una región plurinacional 
y multicultural (Comisión para la Descentralización, 2014). De este modo, a di-
ferencia de avances en otros países latinoamericanos, respecto de la autonomía y 
representación (Marimán, 2012), el proceso de homogeneización como política 
de Estado no ha permitido transferir potestades territoriales. No se ha otorgado 
reconocimiento y tampoco se ha promovido la creación de instituciones –como, 
por ejemplo, una universidad mapuche– que fomenten la cultura y el desarrollo 
de su lengua. Además, las políticas basadas en la consulta reglada por el DS. N°66: 
2014, no han podido incidir o disminuir el conflicto. Incluso, han demostrado su 
inoperancia producto del proceso de minorización, que no acepta a los mapuche 
como un sujeto político, un pueblo-nación originario con derechos ancestrales y 
colectivos (Boitano, 2014).

Con la nueva democracia y sin el reconocimiento político del Pueblo Mapuche, 
se produjeron avances parciales. Algunos gobiernos se enfocaron en la creación 
de organismos burocráticos y programas estatales de carácter asistencial, entre 
ellos, la Comisión Nacional Indígena (CONADI) y su fondo de tierras. Así tam-
bién se efectuaron algunos gestos simbólicos de perdón histórico sin transfor-
maciones políticas, que se traslaparon con políticas de represión y el uso de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado (La Tercera, 2017) debido a los sabotajes a 
la industria forestal, incendios de bosques y camiones, junto con ocupación de 
tierras en manos de latifundistas y empresas. El Gobierno actual continuó con la 
política imperante. Se instauró una administración del Estado bajo el paradigma 
del duopolio centralista y oligárquico, y el temor a la profundización democrá-
tica del grueso de la clase política de centro izquierda, negando poder político y 
financiero a los territorios, así como autonomía a las etnias originarias. Dado lo 
anterior, es posible señalar que la política chilena sobre la cuestión indígena se ha 
caracterizado más por la homogeneización, minimización y segregación. Todas 
más cercanas al estilo de las políticas aplicadas por Turquía con el pueblo kurdo, 
que a las políticas de reconocimiento de países como Dinamarca y Canadá con los 
inuit, en Nueva Zelandia con los maoris o los Escandinavos con los samis.

De la consulta indígena constituyente y el regreso del asistencialismo pro-
ductivista 

Las razones del mayoritario rechazo de los mapuche a nuevos procesos de consulta 
en el gobierno de Chile Vamos, es resultado del fracaso de decenas de encuentros 
y hojas escritas, millones de pesos en gasto público, expectativas no cumplidas y 
múltiples consultas constituyentes realizadas entre los años 2014 y 2017, además 
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de un diálogo político sin resultados concretos bajo la articulación del Obispo 
Vargas. Así también, el sentirse presa de manipuladores y operadores políticos 
en los gobiernos previos, en consultas y diálogos banalizados en la rutina estatal 
de la participación simbólica, sin negociación ni consecuencias (Arnstein, 1969). 
Todo esto complementado con políticas de incentivos inversos, consistente en 
el par “política asistencial y la acción policial”, o el proceso de militarización del 
conflicto mapuche (González, 2019), implementados por los últimos ministros 
del interior y seguridad pública.

A pocos días de asumido el segundo gobierno de Chile Vamos, “funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Social desecharon miles de documentos que habían pre-
parado académicos de la Universidad de Chile con las propuestas y su sistematiza-
ción final, por región, del proceso constituyente indígena” (anónimo, entrevista, 
19 de julio de 2018). Actos como estos descartan e inhabilitan un masivo proceso 
de auto consulta y debate que generó líneas explícitas en favor del reconocimien-
to constitucional, derechos ancestrales, lengua, representación política, autono-
mía y un desarrollo alternativo al extractivismo forestal. La nueva estrategia del 
Ministerio de Desarrollo Social se basa en retomar el enfoque productivista y no 
en las relaciones de derecho (Valenzuela, 2018). El proceso desechado había sido 
útil para generar una sistematización de propuestas que resaltaba el interés de los 
mapuche de la Región Metropolitana por participar en el parlamento, acceder a 
becas y tener reconocimiento cultural, en complemento al énfasis de los mapuche 
del territorio Wallmapu, cuyo objetivo es la de construir un poder político territo-
rial, autogobierno y apoyo agrícola.

La universidad mapuche para potenciar la lengua y la cultura

En indicadores como el Índice de Desarrollo Regional (IDERE, 2019), la Región 
de La Araucanía aparece muy rezagada en servicios, empleo e inversión –todo 
de responsabilidad pública– y presenta resultados favorables en medio ambiente, 
salud y seguridad ciudadana porque, a pesar de los “delitos de sabotaje”, la región 
se encuentra entre las tres más seguras del país, siguiendo la tendencia de Amé-
rica Latina, donde a más alta población indígena hay menos robos, violaciones 
y asesinatos. Estas ventajas del territorio indígena no están siendo relevadas en 
los libros de la ortodoxia de la Escuela de Economía de Chicago. Sin embargo, se 
han ido dando pasos incipientes para recuperar la lengua. Entre ellos y, a modo de 
ejemplo, la incorporación de señalética bilingüe en los servicios públicos y la salud 
multicultural. Por otro lado, no hay mayores avances en la creación de centros 
bilingües en comunas indígenas o la promoción de un canal público mapuche, así 
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como tampoco han tomado en consideración las propuestas de los intelectuales 
indígenas sobre la creación de la universidad mapuche, la que fue asumida por el 
partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), en el cual participa un 
segmento del movimiento político Wallmapuwen. 

El proyecto consiste en la creación de tres universidades indígenas. Una en la 
provincia del Loa, para andinos, otra en la provincia del Huasco, para diaguitas, 
y otra en la provincia de Malleco, para estudiantes mapuche, al ubicarse en el 
centro del eje Arauco-Cautín. Dirigentes políticos del FREVS, como Esteban Ve-
lásquez y Jaime Mulet125, proponen una modificación a la ley sobre universidades 
estatales para promover la creación de universidades indígenas interculturales. 
Velázquez126 (2018) señala que “El proyecto de ley, pretende que en estas universi-
dades se acoja y se valore la cosmovisión de nuestros pueblos que hoy día, si bien 
están reconocidos en el marco de los derechos humanos, no han sido considera-
dos de forma vigorosa para formar en su cultura, y a nuestro juicio, para ello, efec-
tivamente tienen que haber centros de educación superior donde se desarrolle 
investigación y extensión hecha por y para nuestros pueblos indígenas, pues serán 
las universidades, sus alumnos y comunidad las que van a dar origen a una nue-
va mirada y un reconocimiento a los pueblos originarios”127. Los parlamentarios 
del FREVS apelan a la obligación del Estado de Chile en el marco del Convenio 
Nº169 de la OIT, firmado en el año 2008, que reconoce, promueve y protege los 
derechos de los pueblos originarios. También se establece en el Convenio la obli-
gación del Estado de promover las instituciones de enseñanza superior indígenas, 
de manera que tengan todos los pueblos y todas las naciones en el país, sus propias 
universidades, propiciando la política de interculturalidad.

El modelo asistencial neo-productivista: arrendamiento de tierras, asfalto, 
agua potable y el avellano europeo

El territorio mapuche tuvo una economía próspera hasta 1850, basada en la gana-
dería de auquénidos y el comercio en las fronteras con incas, españoles y chilenos. 
Este modelo productivo fue fracturado por el gran latifundio monoproductor. 
En el siglo XIX fue el trigo y, desde mediados del siglo XX, el sector forestal. 
La estrategia predominante del segundo gobierno de Sebastián Piñera ha sido la 
empresarización del Pueblo Mapuche, ejecutada por el exministro de Desarrollo 

125 A la fecha, diputado por la Región de Atacama y presidente del FREVS.

126 A la fecha, Esteban Velázquez es diputado por la Región de Antofagasta.

127 Discurso realizado en el marco de la presentación del proyecto que impulsa la creación de universidades indígenas 
interculturales.
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Social, Alfredo Moreno (El Mostrador, 2018), que buscó –en vano– simplificar el 
conflicto con una salida productivo-capitalista como estrategia central del desa-
rrollo. A modo de ejemplo, la introducción del avellano europeo con buen precio 
en los mercados internacionales. Para eso, el Gobierno buscó con insistencia un 
acuerdo para incorporar el modelo rentista a través del arrendamiento a largo pla-
zo de sus tierras comunitarias: el mismo modelo en que el Estado subsidió a las 
grandes empresas forestales en dictadura, y que tuvo como consecuencia que los 
mapuche vieran empobrecido su entorno, convirtiendo el centro sur costero en 
la zona más pobre de Chile y de mayor conflictividad (Cortez et al, 2015). Preci-
samente, este modelo fue rechazado por las comunidades, proceso que coincide 
con la salida del ministro Moreno de la cartera a mediados del año 2019.

El palacio de La Moneda, la casa de Gobierno, fue visitado por una delega-
ción mapuche liderada por Diego Ancalao, intelectual mapuche, acompañado 
por lonkos de la zona nagche de Purén, ubicada en la provincia de Malleco. En esa 
ocasión se reunieron con el ministro Alfredo Moreno con el objetivo de solicitar 
apoyo para realizar programas de fortalecimiento al capital social indígena y de 
reconocimiento, como lo obrado en Nueva Zelandia con la etnia maorí. El mi-
nistro, en esa oportunidad, insistió en la tesis de que el subdesarrollo surge de 
la propiedad colectiva de la tierra y profetizó que la prosperidad se basaba en el 
arrendamiento productivo de la tierra y la necesidad de incorporarse a un modelo 
capitalista. Ancalao relata: “Moreno nos planteó que, así como él era un próspero 
agricultor de arándanos y berries en Maule y Ñuble, los mapuche debían aliarse 
con buenos productores para su prosperidad” (Diego Ancalao, entrevista, 6 de 
mayo de 2018). No hubo en sus palabras, comprensión de la demanda histórica y 
política del Pueblo-Nación Mapuche, entre ellas, reconocimiento, plurinaciona-
lidad, región autónoma, universidad indígena, ni menos, planes y rentas regiona-
les que aseguren por ley los recursos estructurales que permitan la disminución de 
las inequidades territoriales para Wallmapu. 

En el proceso de la consulta indígena constituyente de 2015, los mapuche releva-
ron e insistieron en su propio modelo de desarrollo, tal como lo evidencian las ac-
tas levantadas en el proceso. “El Estado debe reconocer y resguardar la existencia 
de distintas formas de concebir el desarrollo social y económico, lo cual también 
respondería al principio de interculturalidad” (Ministerio de Desarrollo Social, 
2017, p.17). Lo anterior evidencia la contradicción entre el modelo neo-produc-
tivista y las prácticas culturales indígenas y su vinculación con el territorio. La 
contraposición de visiones sobre el modelo de desarrollo ha estado en la base del 
conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche. Como indica el propio in-
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forme del proceso constituyente, las comunidades indígenas deben decidir sobre 
un modelo de desarrollo basado en la cosmovisión de sus pueblos (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2017).

En síntesis, la estrategia neo-productivista, basada en el arrendamiento de tie-
rras y la producción de monocultivos, se convirtió en un emblema, en una suerte 
de choque de civilizaciones o de paradigmas entre quienes sueñan con grandes 
plantaciones forestales o frutales que, con tractores gigantes, llevan la cosecha a 
un packing, donde un grupo de ordenadas temporeras que laboran silentes en una 
cinta transportadora, empacan raudas para que luego grandes containers salgan 
por un mega puerto al Asia; versus los peumas –sueños, visiones– del movimiento 
mapuche que, en su diversidad confederal,  aspira a rescatar y recrear en códigos 
de hoy un territorio intercultural, sustentable, con emprendimientos diversos, 
donde florezca el bosque nativo y las plantas medicinales que sanan a buena parte 
de Chile, la ciencia, los servicios avanzados, las universidades y la cultura de un 
pueblo sabio (Mella, 2018). 

La ausencia de negociación: omisión lesiva estatal, regional e internacional 
y debilitamiento de representación mapuche incluyendo la destrucción del 
partido Wallmapuwen

El actor nacional que reaccionó a la falta de negociación fue la Comisión Justicia y 
Paz en el año 2016, haciendo un llamado explícito a la “santidad de negociar con el 
Pueblo Mapuche” (Conferencia Episcopal, 2017). Lo anterior no se tradujo en un 
llamado explícito del Papa Francisco a una negociación en su visita a Chile el 2017, 
ni tampoco fue acogida por la Conferencia Episcopal como política eclesiástica. 
Sin embargo, sí han participado a través del obispado de Temuco, quien coordinó 
el diálogo en la Región de La Araucanía el año 2016128.

Con el mismo sentido de mantener una participación activa, la presidenta de 
Justicia y Paz, Carmen Donoso, junto con jesuitas de la comuna de Tirúa, promo-
vió en la primavera del año 2018 en el Obispado de Concepción, un diálogo franco 
y áspero entre el ministro Moreno, dirigentes mapuche y la intelectual Natalia 
Caniguán. Esta última le recordó a la autoridad que “la tierra, para los mapuche, 
no es una cosa a la cual sacarle renta” (Natalia Caniguán, exposición “Cómo cons-
truimos paz en el wallmapu”, 13 de agosto del 2018). El diagnóstico gubernamen-
tal, a la fecha, era que la mayor falencia está en lo social y, por ello, la petición 

128 Cuyo resultado fue solo en una lista de problemas de diversa envergadura, que no incluye las demandas políticas 
levantadas durante el proceso inconcluso de la nueva Constitución.
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presidencial se configuró como una alerta para el Ministro de Desarrollo Social, 
pues graficaría lo descrito hace meses ya desde el oficialismo y parlamentarios 
de la zona: “Mucho anuncio, poca ejecución” (Leighton, 2019). El ministro no se 
atrevió a replicar, a propósito del conflicto chileno-mapuche, lo que él vivió en el 
proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno de Colombia. Sin embargo, 
se optó por una política pública de continuidad y de planes inocuos: llamar a dia-
logar a los pacíficos –la eterna manipulación decimonónica entre “indios buenos” 
e “indios malos”–; mejorar políticas de escasa relevancia; y acelerar la marcha del 
Estado. Como consecuencia, el Gobierno no pudo superar los diálogos intrascen-
dentes y las consultas rutinizadas, siendo algunas de ellas desechadas, tales como 
los informes del sueño constituyente. 

La ausencia de negociación ha residido principalmente en la falta de voluntad 
política de los distintos gobiernos y la desidia del Congreso Nacional y de los con-
sejos regionales, dominados por los partidos políticos nacionales. La Iglesia Ca-
tólica tampoco ha tomado la posta, en medio del descrédito por encubrimientos 
en escándalos sexuales. A su vez, se puede observar también una ausencia de or-
ganismos internacionales o de una alianza de países, como el esfuerzo de Noruega 
y Cuba en los acuerdos de paz de Colombia y Venezuela. No se evidencia mayor 
involucramiento de organismos internacionales en los últimos años, aun cuando 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias tanto 
por usurpación de tierras mapuche, como por las duras condenas definidas por la 
aplicación de la Ley Antiterrorista en el año 2014 en el caso del machi Celestino 
Córdoba y la prolongación del proceso de militarización del conflicto con vulne-
ración de derechos de niños, niñas y jóvenes.

Otro factor que no ha permitido configurar una negociación ha sido la dis-
persión política y la multiplicidad de agendas de las comunidades mapuche. Si 
bien, en general, apoyan el proceso de devolución de tierras y el reconocimiento 
constitucional (Marimán, 2012; González y Valenzuela, 2017), no hay gran alinea-
ción respecto a la necesidad de diálogo político institucional. La historia señala 
que, tanto en la guerra de Arauco contra los españoles, entre los años 1550 y 1790, 
como también en el proceso de resistencia a la ocupación de las tierras por el 
ejército chileno, a fines del siglo XIX, los mapuche hicieron aillarehues o acuer-
dos entre diferentes lof comunitarios, coincidiendo en delegaciones que les re-
presentaron en parlamentos con los españoles e intentos fallidos de acuerdos con 
el Estado chileno (Foerster y Montecino, 1988; Gundermann, 2003; Mella, 2018). 
Es decir, hoy no promueven acuerdos del tipo confederal, aunque sí reivindican 
un movimiento territorial autonomista y plural. A pesar de la dispersión, la estra-



137

De la Operación Huracán al Comando Jungla

capítulo v Coyuntura crítica de negociación entre  el Estado de Chile y el Pueblo-Nación Mapuche  

tegia de desobediencia al Estado ha tenido relativo éxito, dada la detención de la 
expansión forestal, al menos en la provincia de Arauco, y la mayor devolución de 
tierras conseguida desde la reforma agraria de 1965-73 (Cortez et al, 2015). Una ca-
racterística ancestral del Pueblo Mapuche, dada su configuración confederal, es la 
multiplicidad de liderazgos, que ha tenido diversos efectos: uno de los favorables 
ha sido la aplicación de una diversidad de enfoques y estrategias con resultados 
sinérgicos que han logrado una “mapuchinización” parcial de Chile (Cayuqueo, 
2014). Un rasgo típico en las movilizaciones actuales, incluidas las de octubre del 
año 2019, es el uso masivo de la bandera mapuche, pese a que no han logrado 
forzar la negociación política entre el Estado y el Pueblo-Nación Mapuche, que 
probablemente ocurra en el proceso de cambio institucional producto de la co-
yuntura crítica.

La dispersión de agendas y pluralidad del movimiento se da en diversos grupos. 
Ejemplo de ello son la emblemática comunidad de Temucuicui129; la Coordina-
dora Arauco Malleco (CAM), que lidera desde 1997 la estrategia de reivindica-
ción (Werken, 2019) a través del sabotaje a la industria forestal y que es liderada 
por Héctor Llaitul desde el lago Lleu-Lleu; y el Consejo de Todas las Tierras, que 
emergió en 1992 junto con la celebración de los 500 años de la llegada de los espa-
ñoles a América. Liderada por Aucán Huilcamán, el Consejo de Todas las Tierras 
promueve la autodeterminación sin especificar sus formas ni procesos. 

Estas organizaciones conviven con otros grupos definidos como identitarios 
que, más allá del nacionalismo pan-mapuche, reivindican, por ejemplo, a los pe-
huenches de la montaña, cuyos referentes son Pascual Levi y la familia Quiltra-
mán en el Alto Biobío; los lafkenches de la costa, liderados por Adolfo Millabur 
desde Tirúa, quienes han ido re-etnificando a muchos huilliches (mapuche del 
sur) como lafkenches por la ley que les otorga prioridad en las explotación del 
borde costero, expandiéndose hasta Aysén (Espinoza, 2016); o la federación hui-
lliche, que congrega las comunidades de la isla de Chiloé. 

Por su parte, en el contexto político electoral, se identifica el partido Wallma-
puwen, inspirado por José Marimán, con el propósito de empoderarse en la Re-
gión de La Araucanía ampliando el territorio del Wallmapu. Sus objetivos eran 
recuperar su lengua y el fortalecimiento económico y político, controlando –al 
menos– la mitad del consejo regional. Con posterioridad a su disolución, forzada 
por el cambio de legislación, el movimiento se dividió en la facción culturalista, 

129 La comunidad Temucuicui se negó a participar en el Censo del año 2017 y, además, es el lugar en el que ocurrió el asesinato 
de Camilo Catrillanca, el año 2018.
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del académico Víctor Nanqil, y la facción regionalista, de Ignacio Astete, Danko 
Marimán e Isabel Canet. Esta última facción se integró al partido Federación Re-
gionalista Verde Social (FRVS). 

Trabas y dificultades legales inviabilizan la representación política mapuche

El Wallmapuwen se forjó como el partido de “los integrantes del Wallmapu” o 
“compatriotas del país mapuche” y fue la concreción partidaria de la lucha del 
Pueblo Mapuche por tener un espacio de incidencia político institucional en la 
Región de La Araucanía. Aprovechando la ventana que se produjo para la consti-
tución de partidos regionales, publicó en El Diario Oficial su extracto de consti-
tución el 30 de octubre de 2015, inscribiéndose el 9 de junio de 2016 con escrituras 
en una notaría de la ciudad de Temuco y con domicilio establecido en esa ciudad. 
En el año 2017 se modifica la ley y se eliminan los partidos regionales, exigiendo la 
existencia mínima de tres regiones contiguas. En este caso, el Wallmapuwen solo 
tenía existencia en una región y tuvo que transformarse en un movimiento que se 
hizo parte de las corrientes regionalistas. En su ideario, la figura del autonomismo 
es fundamental, ante lo cual, se asume su asociación a las luchas de reivindicación 
territorial. Al incorporar en el lema el concepto Kizugünetuafiyñ Taiñ Wallmapu 
(“amigos del bienestar y la democracia”), hace parte de su proyecto la noción de 
“bienestar”, asociado a la relación armónica del ser humano con la naturaleza. Es-
tos principios lo constituyen en un referente mapuche, político y cultural, con raí-
ces profundamente ligadas a la naturaleza y al cuidado y uso racional de ésta como 
parte de su imaginario. Es posible observar en sus planteamientos parte impor-
tante de las reivindicaciones del movimiento mapuche, al tener como eje la opo-
sición a los impactos sociales y ambientales de proyectos extractivistas forestales 
e hidroeléctricos (Segura, 2017). Wallmapuwen, durante su existencia, tuvo cierto 
impacto electoral al obtener en las elecciones municipales 6% en promedio en las 
ocho comunas donde se presentó, eligiendo una concejala, Sara Huenchupil, en el 
municipio de Galvarino y estando a décimas en otras tres comunas. Estos logros 
podrían ser meritorios si se considera el poder histórico de los partidos nacionales 
que representan a la derecha y la Nueva Mayoría en esta región.

En el plano político, en las elecciones parlamentarias del año 2017, fue electo 
senador por la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, de origen mapu-
che, y también la diaguita Yasna Provoste. En la Cámara de Diputados, por su par-
te, se integraron dos diputados del Comité FREVS –Esteban Velásquez y René 
Alinco– y las diputadas Emilia Nuyado y Aracely Leuquén. Por primera vez, ellos 
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conforman un grupo de parlamentarios de origen indígena electos sin acción de 
discriminación positiva. 

En el contexto latinoamericano, la participación política es liderada por Bolivia 
con un tercio del Congreso, país donde no ha habido un partido nacional indí-
gena equivalente a la hegemonía quechua-aymara del Movimiento al Socialismo 
(MAS), que ha dejado en segundo plano las autonomías indígenas campesinas ya 
que domina el Estado y los municipios (Herrera, 2019). Más atrás se ubican Gua-
temala con un 12%, y Perú y Ecuador en torno al 7%, donde el partido Pachacuti 
ha tenido protagonismo (García, 2018). Como se puede observar en la Tabla Nº1, 
Chile, por su parte, cuenta con una participación en torno al 3%, de forma equiva-
lente a la participación en México y Nicaragua. El pueblo kuna, en el caso de Pa-
namá, se concentra en sus propios territorios, de características autónomas, en la 
Comarca de San Blas, desde la guerra civil de los 1930s (Morcillo, 2013). La base en 
Panamá es la comunidad, que se reúne en asambleas para los asuntos claves. “En 
la Casa del Congreso se realiza la democracia participativa kuna. Esta tradición 
viene de los antepasados y si desapareciera, los kuna quedaríamos sin corazón, sin 
nación” (Bartolomé & Barabas, 2004, p. 10). Esta descripción se acerca más al lof 
mapuche y el autogobierno que, en la práctica, han recuperado en Temucuicui, 
Ralco, Tirúa-Lleulleu y lago Budi, entre otros territorios. 

tabla 1:  
Parlamentarios indígenas y porcentaje sobre el total de asientos parlamen-
tarios en siete países

país periodo parlamentarios
indígenas

porcentaje 
parlamentarios 

indígenas
México 2012-2015 14 3%
Guatemala 2012-2016 19 12%
Nicaragua 2006-2009 3 3.3%
Ecuador 2009-2013 7 5.6%
Perú 2011-2016 9 7%
Bolivia 2009-2015 41 31.5%
Chile 2018-2022 6 2.7%

Fuente: Elaboración propia en base a informe PNUD (2015).

El sistema electoral y de representación política en Chile intensifica la ausen-
cia de representación política cohesionada. Las comunidades indígenas carecen 
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de escaños garantizados en el Congreso o sistemas especiales de representación 
parlamentaria, y su participación en instancias políticas convencionales ha sido 
escasa (Fundación Aitue, 2014). Ello se observa en cinco liderazgos. Aucán Huil-
camán, del Consejo de Todas las Tierras, obtuvo una buena votación en la misma 
elección de senadores de Huenchumilla130. Sin embargo, la propuesta131 del parti-
do Wallmapuwen diseñada por Marimán, fue asumida por la comisión presiden-
cial para la descentralización el año 2014. Por su parte, Héctor Llaitul, con un dis-
curso maximalista de nación mapuche y socialismo, tampoco valoró la propuesta 
de Marimán.

Es posible observar en el proceso de consulta constituyente mapuche, la exis-
tencia de diferencias entre grupos mapuche, organizaciones y agendas (ver Tabla 
Nº2). Los del sur –provincia de Arauco y Región de La Araucanía– se presentan 
con un claro énfasis territorialista, que propone la constitución de un territorio y 
un modelo de desarrollo alternativo y autónomo. Los mapuche del Gran Santia-
go, por su parte, piden derechos culturales (identidad en la gran ciudad) y repre-
sentación política por cuotas en municipios, gobiernos regionales y el Congreso 
Nacional, sobre todo en la zona sur de la Región Metropolitana. Los lafkenches, 
liderados por el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, han logrado convertir a la 
identidad lafkenche en un referente de crecimiento por toda la costa. Uno de sus 
principales líderes explica el proyecto de esta forma: “no quiero depender de una 
burocracia desde Temuco, sea chilena o mapuche, lo nuestro es confederal e iden-
titario según nuestros ancestros, por algo nos llaman los habitantes de la costa” 
(Adolfo Millabur, entrevista, 16 de octubre de 2018). 

130 Ambos líderes no coinciden con Marimán, que a fines de los 2000, en el marco de sus estudios de doctorado en ciencia 
política en Galicia, documentó cómo las naciones subalternas se empoderaban en un territorio específico, desde los 
kuna y misquito en América Latina (Panamá y Nicaragua), hasta los inuit y samis en la zona ártica, y vascos y catalanes en 
España.

131 La propuesta asumida por la Comisión de Descentralización consiste en la creación de una Región Wallmapu, con un 
40% de representación mapuche asegurada por 20 años, estatuto de autonomía plurinacional, bilingüe, con promoción 
del mapudungun y plebiscitos para que comunas aledañas de las regiones del Biobío y Los Ríos se sumen a la misma.
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tabla 2:  
Principales organizaciones y agendas del movimiento mapuche

grupo 
dimensión

liderazgos / 
estructura

estilo y  
forma de 

lucha
precedente 
histórico

principal  
agenda

Consejo de 
Todas las 
Tierras 

Mapuche/ 
Nagche de 
Lumaco

Asociación de 
Ñancucheo 

Aucán 
Huilcaman

Organización 
con predomi-
nio en Provin-
cia de Malleco.

De fuertes 
hitos, marcha 
a Santiago y 
tiene presen-
cia en foros 
internaciona-
les.

Aillarehues

Centros Cultu-
rales Mapuche 
y Ad Mapu 

Recuperación 
territorial y 
revitalización 
cultural.

Autodeter-
minación 
polisémica sin 
especificar.

Coordinadora 
Arauco 
Malleco
(CAM)

Lafkenche/ 
Nagche

Héctor Llaitul Sabotaje a em-
presas foresta-
les y toma de 
fundos.

Articulación 
de comunida-
des en recu-
peración de 
tierras.

Inicio de resis-
tencia a fines 
del siglo XX.

Precedente: 
tomas mapu-
che en reforma 
agraria.

Socialista y 
nacionalista 
pan mapuche 
con idea de 
confederación 
en territorios 
chileno y 
argentino.

Modelo 
económico 
agrícola 
y cultural 
propio.

Partido 
Movimiento 
Wallmapuwen

José Marimán 
como ideólo-
go, además de 
Danko Mari-
man, Gusta-
vo, Ignacio 
Astete, Isabel 
Canet, y Víc-
tor Naqil.

Movimiento 
partido

Seminarios

Marchas

Búsqueda de 
representación

Corporación 
Caupolicán

Centro de 
Estudios 
Documenta-
ción Mapuche 
Liwen

Región am-
pliada, Arau-
canía como 
Wallmapu con 
estatuto de 
autonomía, re-
presentación 
en consejo 
regional y 
recuperación 
de lengua.
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AMCAM 
(Asociación de 
Municipalida-
des con Alcal-
de Mapuche)

Juan Carlos 
Reinao, Adolfo 
Millabur, 
Luis Huirilef, 
Manuel Paine-
queo, Nibaldo 
Piñaleo, Juan 
Paillafil, Abel 
Painefilo, Ale-
jandro Huala y 
Ramona Reyes 
Painequeo

Articulación

Lobby desde la 
instituciona-
lidad

Pactos locales 
y acuerdos con 
empresas, en 
algunos casos.

Pegun Dungun

Identidad 
Territorial 
Lafkenche

Coordina-
dora Arauco 
Malleco

Derechos 
colectivos, 
recursos 
adicionales, 
interculturali-
dad y perti-
nencia cultural 
en gestión.

Identidad 
lafkenche

Adolfo 
Millabur, José 
Linco, Iván 
Carilao

Recuperación 
potestades 
borde costero 
indígena

Devolución de 
recursos

Comunidades 
y asociacio-
nes mapuche 
de Arauco a 
Chiloé

Pegun Dungun

Identidad 
territorial

Nación 
mapuche 
confederada

Devolución 
costa de mar y 
lagos a mapu-
che en toda la 
Patagonia.

Comunidad

Temucuicui

Varios 
rotativos

Conflicto 
sostenido 
con el Estado 
Chileno

Lof tradicional 
y rehues

Poder de los 
lof mapuche 
autónomos 
como munici-
pios indígenas.

Fuente: Elaboración propia con aportes de Magaly Mella (Universidad del Biobío)  
y Jaime González (U. Autónoma-Talca).

Los alcaldes mapuche y su creciente poder territorial

El poder territorial de los alcaldes mapuche será el eje de las futuras negociaciones 
políticas. El municipio es lo que ha representado el poder territorial y ha permi-
tido el empoderamiento indígena en América Latina (Espinoza, 2014), tal como 
ocurrió con los mayas en Guatemala, a través de comités cívicos o usando los par-
tidos tradicionales de moda (Bastos y Camus, 2004). O en Chiapas, con aliados 
al movimiento zapatista en municipios oficiales o paralelos, como los caracoles. 
Los aymara no hablan mucho de autonomía porque dominan los municipios del 
altiplano que comparten el triángulo peruano, boliviano y chileno (Albó, 2000; 
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González y Valenzuela, 2017), los quechuas han ido avanzando en Bolivia en el 
poder formal y local de manera hegemónica (Herrera, 2019), y en Chile se valora el 
buen gobierno del mapuche. Juan Carlos Reinao y la AMCAM combinan el apoyo 
a su pueblo-nación –cuando se le criminaliza por las protestas y sabotajes, piden 
consultas vinculantes– con la negociación por leyes y proyectos, y han obligado 
a las mega empresas a compartir valor con las comunidades, como el caso de los 
parques eólicos de Renaico, que aportan un millón de dólares anuales al pequeño 
municipio versus los veinte dólares de las mega celulosas a la municipalidad de 
Arauco, liderada por los magnates de Santiago. Un funcionario municipal de Re-
naico es claro al explicar la complementariedad de estrategias de reivindicación 
política: “el movimiento mapuche opera en el escuchar de empresas pactistas que 
saben que, más allá del alcalde de Renaico, el educado médico Reinao, se encuen-
tra la AMCAM y todo el movimiento mapuche que puede sabotear el parque eó-
lico si no hay respeto a la comunidad y no se comparte el valor de manera estruc-
tural” (Entrevista a directivo municipal de Renaico, 23 de octubre 2018)132.

Natalia Canihuán (2015) cuenta con un valioso libro sobre las trayectorias de los 
alcaldes mapuche, donde muestra el paso desde lo estudiantil, al poder político 
y su expansión. Entre los casos descritos, se encuentran Adolfo Millabur y Juan 
Carlos Reinao –el actual presidente de la AMCAM– quienes se politizaron duran-
te sus estudios en Concepción. Reinao, por ejemplo, dejó la carrera de Derecho 
y se convirtió en médico en Cuba, para lograr –con su buena gestión– dos tercios 
de los votos en la elección en Renaico. En los noventas, solo hubo dos alcaldes 
de origen mapuche. Hoy, los alcaldes son una decena, desde la Región del Biobío 
a Paillaco, en la Región de Los Ríos, donde gobierna Ramona Reyes Painequeo.

CONCLUSIONES: LA POSIBLE APERTURA PLURINACIONAL 
EN EL MOMENTO CONSTITUYENTE DE CHILE

La permanencia del conflicto mapuche en el tiempo y el movimiento social ac-
tual en Chile, se presentan como eventos claves para la conformación de una 
coyuntura crítica que desembocará en un proceso constituyente, cuyo centro es 
la cuestión territorial, la equidad, el reconocimiento de los indígenas basado en 
su empoderamiento y el desarrollo de modelos sustentables. Esto debe ocurrir 
en un proceso de negociación directa en su diversidad, planteándose como un 
cambio en la relación Estado y la Nación Mapuche, como ocurrió por última vez 

132 El directivo de carrera enfatiza la admiración transversal por Reinao y el auge de Renaico en manos del alcalde mapuche 
por su integridad, inteligencia y capacidad de “obligar a las empresas a pagar un verdadero royalty territorial”.
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hace casi dos siglos con el Tratado de Tapihue. La negociación política en el mar-
co de una nueva relación entre el Estado y la nación mapuche, puede ser liderada 
por la asociación de alcaldes mapuche, reconociéndose en ellos un poder político 
emergente. El proceso debe ser acompañado de veedores internacionales –cuyo 
resultado es el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad– y concre-
tar fórmulas para implementar un proceso de devolución de poder, territorio y 
recursos. Un cambio en la relación entre el Estado y la nación mapuche significa 
poner el foco en el reconocimiento del Pueblo Mapuche como un sujeto político 
y sus derechos colectivos a la autonomía y autogobierno expresados en un terri-
torio característico.

En la cuestión material, sin duda, el cambio del modelo neo-productivista por 
el de desarrollo endógeno es necesario. Lo que obliga a una descentralización 
sustantiva y está sujeto a un proceso de devolución territorial, lo que permitiría 
desbloquear el veto de los grandes grupos económicos y la burocracia central. El 
desarrollo territorial implica la real instrumentalización de planificación territo-
rial vinculante y la generación de recursos vía la temida ley de rentas regionales, 
negada por la oligarquía económica y financiera de Santiago. Es necesario modifi-
car la lógica de la política pública basada en los sempiternos “planes” de Arauco o 
Araucanía de alcance limitado, por la implementación de estructuras financieras 
y de desarrollo estructural que permitan la sustentabilidad de su propio desarrollo 
socio económico incluyendo la universidad propia, la agricultura sostenible y la 
promoción de su riqueza comunitaria, cultural y moral, en un país en crisis ética 
y ambiental.
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RESUMEN

Gran parte del desarrollo y expansión de la indus-
tria forestal se debe a la contrarreforma agraria 
llevada a cabo en el periodo dictatorial, en el que 
–a través del Decreto de Ley 701– se le devuelven 
tierras a la oligarquía y se les conceden recursos es-
tatales a empresas forestales. De ahí en más, el Es-
tado ha llevado a cabo una serie de acciones para 
proteger el patrimonio de algunas familias dueñas 
de predios en Gülumapu. Estas estrategias de 
protección han estado acompañadas de formas de 
violencia que se han cometido en estos territorios 
y que afecta la vida cotidiana de sus habitantes.
El presente texto se propone hacer una revisión 
respecto a cómo se materializan estas formas de 
violencia, poniendo en evidencia su recurrencia 
y gravedad. Para ello, se distinguen tres principa-
les formas de violencia: i) física, ii) ecológica y iii) 
simbólica. Este capítulo pretende discutir acerca 
de cómo se llevan a cabo las estrategias represivas 
del Estado y los actores que participan en ellas, así 

    * Wallmapu es la denominación dada al 
territorio y a la nación mapuche por 
su propia gente. Espacio territorial 
ubicado en las zonas australes de 
Sudamérica, que abarcaba desde el 
océano Atlántico al Pacífico. El Pueblo 
Mapuche habitaba ambos lados de la 
Fütamawida (Cordillera de Los Andes), 
denominando Puelmapu al área que hoy 
posee Argentina y GüluMapu a la zona 
del lado de Chile.

*
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como también, poner en conocimiento a organizaciones y comunidades en resis-
tencia en el territorio, acerca del desarrollo de estas violencias.

INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de noviembre de 2018 fue asesinado de un tiro en la cabeza el jo-
ven mapuche Camilo Catrillanca en el territorio perteneciente a la comunidad 
de Temucuicui, comuna de Ercilla135, región denominada de “La Araucanía” tras la 
ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno a fines del 
siglo XIX. El asesinato de Camilo Catrillanca fue, lo que podemos denominar, la 
“crónica de una muerte anunciada”, ya que fue ejecutada de un disparo en la ca-
beza por parte de la unidad denominada “Grupo de Reacción Táctica” del GOPE 
(Grupo de Operaciones Policiales Especiales) de Carabineros, que corresponde a 
la policía militarizada chilena. Esta unidad era parte del denominado “Comando 
Jungla”, integrado por 80 funcionarios policiales entrenados en Colombia y que 
fue presentado a la opinión pública en junio de 2018 por el presidente Sebastián 
Piñera en una visita a la región. Según declaraciones realizadas al diario La Tercera 
por Hermes Soto –el entonces General Director de Carabineros– esta unidad fue 
entrenada en Colombia “para poder conocer materias relacionadas con el comba-
te contra las organizaciones criminales. Las características del terreno de la sel-
va colombiana son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del 
país, por eso hemos dispuesto que se haga allá el curso, ya que tienen la expertise 
que se necesita para esto” (Rivera y Díaz, La Tercera 16/06/2018). Los objetivos 
de la instalación en la región de este “comando” evidencian la virulencia con que 
el Estado chileno ha busca históricamente militarizar y criminalizar la lucha del 
Pueblo Mapuche en Wallmapu. 

Camilo Catrillanca no es el único joven mapuche asesinado por fuerzas policia-
les o civiles armados en el territorio ancestral mapuche en contextos de resisten-
cia a la explotación de las empresas forestales; procesos de recuperación territo-
rial de tierras en manos de empresarios agrícolas; o, en contra de la instalación de 
proyectos hidroeléctricos. La violencia ha sido sistemática desde que el Estado 
chileno ocupó militarmente el Gülumapu, siendo particularmente cruda durante 
la dictadura militar de Augusto Pinochet136, y manteniendo continuidad durante 
los años de retorno a la democracia, donde han sido asesinados más de 16 mapu-

135 La comuna de Ercilla se ubica geográficamente en la provincia de Malleco y pertenece a la Región de La Araucanía, a unos 
600 kilómetros al sur de Santiago.

136 Durante la dictadura militar chilena al menos 136 mapuche fueron asesinados y detenidos desaparecidos.
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che137 en distintas circunstancias de resistencia territorial. En 2016, por ejemplo, 
fue encontrada muerta, en lo que preliminarmente se constató como suicidio, 
Macarena Valdés. Esta activista ambiental mapuche se oponía a los proyectos de 
centrales de paso que la empresa de capitales austriacos, RP Global, pretendía 
instalar en los ríos de su comunidad. 

Este tipo de situaciones nos habla de las violencias asociadas al extractivismo 
en estos territorios y que se diversifican en la medida en que revisamos los hechos 
ocurridos en los últimos años. Así, por ejemplo, en diversas zonas de la provincia 
de Arauco, los allanamientos policiales son frecuentes, afectando esta represión 
a niños/as y ancianos/as mapuche. La criminalización de las comunidades (Mella, 
2007; Correa y Mella, 2010; Le Bonniec, 2014) ha llegado a tal punto, que se ha ins-
talado en la opinión pública el imaginario de que en la región se realizan acciones 
de “terrorismo” por parte de las comunidades y organizaciones mapuche.

Es por esto, que el presente capítulo pretende dar cuenta de las múltiples formas 
de violencia y, al mismo tiempo, denunciarlas. En particular, se busca poner énfasis 
en los daños que estas formas de violencia han provocado en el último periodo. En 
primer lugar y a modo de contexto, indagaremos en la actividad extractivista en 
los territorios del sur de Chile. Luego se profundizará en las formas de violencia 
observadas: i) violencia física, ii) violencia ecológica y iii) violencia simbólica.

EXTRACTIVISMO FORESTAL EN EL SUR DE CHILE

Son varios los extractivismos que atraviesan el sur de Chile, es decir, los modos 
de extracción de recursos naturales a gran escala o de manera intensiva, para la 
exportación bruta o con escaso procesamiento industrial (Gudynas, 2013). En el 
territorio mapuche en Chile, Gülumapu, se dan procesos extractivos relaciona-
dos con la industria forestal, la producción de energía eléctrica, acuicultura de 
salmón, extracción de petróleo, etc. (Mapuexpress, 2016). Sin embargo, en este 
artículo nos centraremos en la extracción forestal, ya que es, por una parte, una 
industria bastante asentada en el sur de Chile, y por otra, la más lucrativa. Las 
exportaciones de productos forestales en 2018 llegaron a un total de $6,818 millo-
nes de dólares (el mayor rubro forestal de exportación fue la celulosa, seguido de 

137 Agustina Huenupe Pavian (2001), Mauricio Huenupe Pavian (2001), Jorge Antonio Suarez Marihuan (2001), Edmundo 
Alex Lemunao Saavedra (2002), Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004) , Zenén Alfonso Diaz Nécul (2005), Jose 
Gerardo Huenante Huenante (2005), Lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006), Matías Valentín Catrileo Quezada 
(2008), Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Facundo Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Licán (2013), José 
Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014), Victor Manuel Mendoza Collío (2014), Macarena Valdés Muñoz (2016) y 
Camilo Catrillanca (2018). 
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tableros y chapas), siendo el tercer sector que más aporta a la economía, después 
de la minería y la industria138.

Las plantaciones industriales de árboles son monocultivos de pinos y eucalip-
tus para la producción de biomasa, con altas tasas de crecimiento (Cossalter y 
Pye-smith, 2003), que buscan abastecer los mercados externos de madera, car-
bón, leña, trozas y celulosa (Carriere y Lohmann, 1996). Actualmente, Chile tiene 
3,316,789 ha. de plantaciones de árboles (CONAF, 1997, actualización 2014) con-
centradas en las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Según el 
Catastro de los Recursos Forestales de 1997 y el Censo Nacional de Agricultura y 
Ganadería de 2007, el 78% de las plantaciones pertenecen a grandes propietarios, 
en comparación con el 4% que está en manos de pequeños propietarios. 

El modelo económico basado en la extracción, con especies de rápido creci-
miento como Pinus radiata y Eucalyptus globulus, se dedica principalmente al co-
mercio exterior, siendo Estados Unidos, Japón y China los principales países a los 
cuales Chile exporta materias primas forestales (INFOR, 2014). Este sistema de 
desarrollo forestal basado en plantaciones exóticas privadas se promovió durante 
la dictadura militar a través de la promulgación del Decreto Ley 701 de Desarro-
llo Forestal, en 1974. El DL 701 ha brindado incentivos importantes para grandes 
empresas forestales, como Arauco, CMPC y Masisa que, en 2014, acumularon 
más del 80% de las exportaciones forestales (INFOR, 2014). Estos tres grupos 
dominan toda la cadena de producción y comercialización (UCO, 2009) y expan-
den sus negocios en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y 
México, entre otros.

LAS MÚLTIPLES VIOLENCIAS EXTRACTIVISTAS

Antes de la colonización española (1598-1810), las comunidades mapuche vivían 
en los bosques templados del sur de Chile. Su economía de subsistencia se basaba 
en el cultivo y la actividad ganadera en las zonas aledañas a la precordillera de Na-
huelbuta y el lago Llanquihue (Millalen, 2019); y la caza-recolección, garantizada 
por la presencia de extensos bosques y alta biodiversidad (Camus, 2006; Millalen, 
2019). El mantenimiento de una vegetación densa y agreste facilitó, también, su 
resistencia contra el Imperio español. 

138 Información de la Corporación Chilena de la Madera, ver https://www.corma.cl/perfil-del-sector/aportes-a-la-economia/  
(último acceso 15 de diciembre de 2019). 

https://www.corma.cl/perfil-del-sector/aportes-a-la-economia/
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La Pacificación de la Araucanía en Chile (1860-1881) y la Conquista del Desier-
to en Argentina (1878-1885) fueron los eufemismos utilizados por los Estados de 
Chile y Argentina para nombrar campañas militares de invasión que comenzaron 
en paralelo y, por momentos, incluso conectados. Así, el proceso histórico de des-
pojo territorial del Pueblo Mapuche realizado por el Estado chileno implicó la 
ocupación militar en busca de control de tierras y recursos (Pinchinao, 2015), pro-
ducto de la cual el Estado de Chile incorporó 5,000,000 de hectáreas de tierras, 
reduciendo al Pueblo Mapuche al control de solo el 5% de su territorio ancestral 
(Mella, 2007). Este proyecto de anexión territorial del Gülumapu no solo se llevó 
a cabo mediante el control directo y violento del territorio, sino también a través 
de la construcción de una nueva subjetividad asociada al proyecto “civilizador” 
iniciado por el Estado y los actores nacionales y extranjeros del sector privado. 
Esta subjetividad se forjó en base a un fuerte discurso anti-indigenista, que señaló 
al Pueblo Mapuche como un pueblo bárbaro que “obstaculizaba el desarrollo de 
Chile” (Rodríguez y Saavedra, 2010: 7).

El extractivismo forestal se inicia tempranamente a partir de la instalación del 
ferrocarril (en la década de 1890), lo que permitió extraer la riqueza de esta zona en 
un proceso histórico de continuo aumento en la extracción de madera, hasta ins-
talarse como una de las principales materias primas de exportación extraída prin-
cipalmente en territorio mapuche (Aylwin, Yañez y Sánchez, 2013; Mc Fall, 2001).

Sin duda, la continuidad de esta situación es favorable para los intereses de 
privados, así como también, permite perpetuar la relación empresa-Estado es-
tablecida durante el periodo dictatorial. De esta forma, en medio de esta especie 
de alianza es que se han establecido estrategias de permanencia de las empresas 
forestales que se han materializado en formas de represión, la creación de leyes 
y normas que fortalecen el modelo, además de estrategias de desinformación, es-
tigmatización e invisibilización del conflicto y de la cultura local. En este artículo 
analizaremos tres de las formas de violencia que hemos examinado en nuestros 
trabajos de investigación y/o investigación-acción en el territorio (véase López 
y Nitrihual, 2014; López et. al. 2018; Pacheco, et. al. 2018, González-Hidalgo y 
Zografos, 2017: González-Hidalgo, 2015; González-Hidalgo, 2018): la violencia 
física, la violencia ecológica, y la violencia simbólica. Tres de las múltiples aris-
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tas139 –interconectadas– de una violencia multi-dimensional que ayuda a sostener 
el modelo extractivo. 

VIOLENCIA FÍSICA 

La violencia física es la primera que se nos viene a la cabeza cuando utilizamos la 
palabra “violencia”, y es que pareciera ser la manifestación más tangible de ella. 
En el caso de lo sucedido en territorio mapuche, la violencia física es aquella que 
más destaca y que es más visible entre los hechos sucedidos durante el año 2018.

Si bien ha habido enfrentamientos entre comunidades y organismos policiales 
presentes en el territorio, los sucesos que más han tenido cabida en la opinión 
pública dicen relación con allanamientos de forma violenta a domicilios con ni-
ñas y niños en su interior, disparos de balines de manera indiscriminada y, por úl-
timo, la muerte de jóvenes asesinados en contextos de violencia territorial, como 
es el emblemático caso de Camilo Catrillanca.

Ese mismo hecho estuvo acompañado por episodios de violencia, por parte de 
las fuerzas policiales, hacia el menor de edad que acompañaba al joven peñi y a 
sus familiares. El 6 de diciembre del 2018 el propio Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos (INDH) declaró haber presentado acciones judiciales en contra 
de Carabineros de Chile debido a maltratos y amenazas por parte de funcionarios 
policiales dentro de la comisaría140. Luego del hecho que marcó el 2018, el menor 
en cuestión sufrió una serie de episodios de hostigamiento por parte de la policía. 

A partir de lo sucedido con Catrillanca, entre noviembre y diciembre de 2018 
se produce un peak de hechos violentos o incidentes en La Araucanía. De hecho, 
se registró un tercio (33%) de los casos de violencia rural del año 2018, según los 
datos manejados por el fiscal de la región.

En años anteriores, habían ocurrido también otras situaciones de persecución 
por parte de la policía hacia comunidades y presos políticos mapuche. Emblemá-
tica es la muerte de siete brigadistas que combatían un gran incendio forestal en 
el sector Casa Piedra, Carahue, Región de La Araucanía, el año 2012. Este incen-

139 Resulta importante hacer referencia a la violencia de tipo estructural, que cruza los tipos de violencia aquí revisados. La 
violencia estructural dice relación con un daño en la satisfacción de necesidades básicas para el ser humano. Es decir, 
cuando la distribución de recursos va en desmedro de un grupo por sobre otro. Al respecto, resulta importante hacer 
referencia a la tasa de pobreza de la Región de La Araucanía, la que asciende a un 17,2%, doblando el promedio nacional 
(8,6%) 

140 Para más información ver: https://www.indh.cl/indh-presentara-acciones-judiciales-contra-carabineros-por-nuevo-
episodio-de-violencia-a-adolescente-que-acompanaba-a-catrillanca-y-sus-familiares/ 

https://www.indh.cl/indh-presentara-acciones-judiciales-contra-carabineros-por-nuevo-episodio-de-violencia-a-adolescente-que-acompanaba-a-catrillanca-y-sus-familiares/
https://www.indh.cl/indh-presentara-acciones-judiciales-contra-carabineros-por-nuevo-episodio-de-violencia-a-adolescente-que-acompanaba-a-catrillanca-y-sus-familiares/
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dio, ocurrido en predios explotados por la Forestal Mininco, tuvo una enorme 
repercusión en los medios de comunicación a raíz de la muerte de siete jóvenes 
brigadistas. El entonces primer Gobierno de Sebastián Piñera presentó una que-
rella por atentado de incendio de carácter terrorista, acusando a organizaciones 
mapuche que luchaban contra las forestales de ser las causantes del incendio, en 
una trama donde existían redes de poder entre empresarios, Estado y medios de 
comunicación. A pesar de que la investigación fue cerrada sin formalizados, en la 
opinión pública quedó instalado el imaginario de que los causantes de la muerte 
de los brigadistas habían sido las organizaciones mapuche que luchaban contra el 
extractivismo forestal.

Ha existido una escalada de violencia, sobre todo, a partir del caso Catrillanca 
del 2018. La violencia represiva y desmedida de parte de las policías ha desatado 
una serie de incidentes que son retratados en los datos de la fiscalía de la Región 
de La Araucanía.

VIOLENCIA ECOLÓGICA 

El conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo-Nación Mapuche, mediáticamen-
te instalado como “conflicto mapuche”, implica disputas con empresas forestales 
y grandes terratenientes en relación a la autodeterminación y autonomía territo-
rial, es decir, no solo refiere al uso de los recursos naturales, las tierras, bosques, 
derechos de acceso al mar y ríos, sino, en muchos casos, también identitarios –len-
gua, salud, espiritualidad– y de autonomía o soberanía territorial (Bengoa, 2012). 

Uno de los impactos más importantes que han sufrido las comunidades locales 
rodeadas por plantaciones forestales es la escasez de agua para cubrir sus nece-
sidades básicas, especialmente en verano. Esta reducción de agua se explica por 
la disminución de la escorrentía de verano, debido al cambio de la cubierta fo-
restal desde bosque nativo a plantaciones forestales (Huber et al., 2008; Huber 
et al., 2010) y la práctica de la tala rasa, que acentúa la presión sobre los recursos 
hídricos de las cuencas. La investigación de Lara et al (2009) demuestra que un 
aumento del 10% de superficie de bosque nativo en una cuenca puede llegar a 
aumentar hasta en un 14% los caudales estivales, lo que demuestra lo desfavorable 
de las plantaciones forestales ante la escasez de agua, en relación al crecimiento 
de bosque nativo en el territorio.

Por ejemplo, en la provincia de Arauco, Región del Biobío, algunas comunas 
tienen hasta más de un 80% de su superficie dedicada a la plantación forestal, 
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como es el caso de Curanilahue. Aquí se calcula que hay unas 1.300 familias que se 
enfrentan a la escasez de agua estival o durante todo el año (González-Hidalgo, 
2015). Desde el año 2010, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior (ONEMI) y las municipalidades locales están buscando solucionar este 
problema mediante el aporte de agua con camiones aljibe, que suministran agua 
a las comunidades durante todo el año, o bien, durante el verano. Sin embargo, 
ni estas medidas puntuales ni aquellas de largo plazo –nuevos pozos, embalses, 
carretera hídrica– consideran las bases biofísicas del territorio, ni el ciclo local del 
agua. De esta manera, la consecución del derecho humano al agua está muy com-
prometido, salvo que se re-considere la matriz exportadora de la región. 

La violencia ecológica asociada a la extracción forestal no solo sucede mediante 
la usurpación del derecho al agua de las comunidades locales, sino también en lo 
que respecta al simbolismo espiritual141 del agua para el Pueblo Mapuche (Neria 
y Alarcón, 2012). Parece, entonces, de suma urgencia priorizar el derecho al agua 
para consumo humano. Además,  reponer el cauce natural de las aguas permite 
proteger la relación de las comunidades con este elemento.

Si bien estos hechos han sido transversales al conflicto, particularmente, el año 
que busca recoger este libro ha visto cómo esta violencia ecológica se sigue ejercien-
do por parte de las grandes empresas forestales del país, de la mano con el actuar 
del Estado. El día martes 24 de julio del 2018, por ejemplo, la empresa forestal con 
mayor presencia en el país, Arauco, anunció la aprobación del proyecto de Moder-
nización y Ampliación de la Planta Arauco –conocido como proyecto M.A.P.A.–, 
que planea construir una de las instalaciones de celulosa más grandes de Latinoa-
mérica, la que sería abastecida mediante la expansión de más de 48 mil hectáreas 
de monocultivos durante el año (Fuentes, 2018). El proyecto afectaría a cerca de 32 
comunidades mapuche entre las localidades de Galvarino y Cerro Ñielol –cercano 
a la ciudad de Temuco–, profundizando los impactos que aquí ya se han señalado y 
movilizando a organizaciones mapuche en contra del proyecto142 y de la violencia 
ecológica ejercida, agudizando, por cierto, el conflicto que se vive en el Wallmapu.

141 El agua, en mapuzugun “ko”, no es solo un elemento natural, trasciende espiritualmente, ya que tiene la condición de ser 
vivo y es sagrado para las comunidades por su aporte en salud y espiritualidad. Se pueden distinguir varios tipos de espacio 
asociados al agua; menoko (ojo de agua), trayenko (agua que corre), lil (quebrada) y fotrako (pantano). Todos ellos tienen una 
valoración en una dimensión que trasciende lo natural.

142 Ver, por ejemplo, la quema de camiones como forma de protesta llevada adelante por la CAM: https://www.biobiochile.cl/
noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/08/24/desconocidos-queman-tres-camiones-en-provincia-de-arauco.shtml

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/08/24/desconocidos-queman-tres-camiones-en-provincia-de-arauco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/08/24/desconocidos-queman-tres-camiones-en-provincia-de-arauco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/08/24/desconocidos-queman-tres-camiones-en-provincia-de-arauco.shtml
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VIOLENCIA SIMBÓLICA

La imposición sutil del modelo en las campañas “ambientales” de Estado y 
empresas

El control territorial necesario para la extracción forestal no solo se explica a par-
tir de la concentración de la tierra, inversiones público-privadas o uso directo de 
la violencia, sino también mediante estrategias más sutiles (Peluso y Lund, 2011). 
Las formas de violencia y control más sutiles se dan por medio de programas de 
“buena vecindad” y de “educación ambiental”. Estos tienen un fuerte componen-
te emocional, que busca asociar “extractivismo” con felicidad, progreso, satisfac-
ción y amor a la naturaleza (González-Hidalgo, 2018) con el fin de pintar de verde 
la actividad extractiva. Además, hay una sistemática distribución de propaganda 
que busca asegurar una percepción favorable de la empresa en el territorio. Esto 
se logra mediante diversos mecanismos, como la realización de campañas puerta a 
puerta, el desarrollo de talleres de peluquería, la prestación de servicios médicos, 
torneos de fútbol para “crear una relación de pertenencia entre la gente y la com-
pañía” (como nos dijo uno de los trabajadores para una empresa subcontratada de 
Arauco), y la cooptación directa a personas de la comunidad para cuidar o vigilar 
las plantaciones. La imposición de una realidad subjetiva, es, por tanto, una forma 
de violencia que, aunque más invisible, es fundamental para que las comunidades 
locales y el proyecto de Estado asimilen el modelo forestal basado en plantacio-
nes forestales. 

Un ejemplo de estas estrategias de cooptación de las comunidades es aquellas 
instancias de diálogos convocados por entes privados que buscan generar vínculos 
con las comunidades con el fin de poder evitar conflictos con ellas, como lo fue 
la octava versión de los encuentros “3xi”, convocados por la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC). El encuentro, realizado el 1 de agosto del año 
2018, tuvo dentro de sus participantes al propio Ministro de Desarrollo Social, 
Alfredo Moreno, además de empresarios, académicos, representantes de la socie-
dad civil y representantes de comunidades mapuche. 

En esta instancia se ofreció informalmente la devolución de predios a las comu-
nidades por parte de la forestal Mininco, además de trabajo directo en la empresa 
para algunos de los dirigentes presentes. Esto, según la Coordinadora Arauco Ma-
lleco (CAM), habría llevado a enfrentamientos entre las propias comunidades143, 

143 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/02/06/cam-culpa-a-cmpc-por-enfrentamientos-
entre-comunidades-tras-muerte-de-dos-mapuches-en-pidima.shtml 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/02/06/cam-culpa-a-cmpc-por-enfrentamientos-entre-comunidades-tras-muerte-de-dos-mapuches-en-pidima.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/02/06/cam-culpa-a-cmpc-por-enfrentamientos-entre-comunidades-tras-muerte-de-dos-mapuches-en-pidima.shtml
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lo que habría desatado además la muerte de dos mapuche en Pidima, por parte de 
un agricultor de la zona.

La criminalización a través de los medios de comunicación 

El imaginario de la existencia de organizaciones y acciones “terroristas” en La 
Araucanía se ha convertido en una noción instalada en la opinión pública debido 
a distintas estrategias llevadas a cabo por las autoridades y medios de comunica-
ción, cuya propiedad está concentrada en un puñado de grupos empresariales: 
cuatro grandes conglomerados radiales; cuatro canales de televisión abierta vin-
culados a empresarios nacionales y conglomerados extranjeros; un canal estatal; 
y dos holdings de prensa (Anguita y Labrador, 2019), cuyos propietarios poseen 
fuertes vínculos con los sectores de poder. Al mismo tiempo, tal como lo deja 
en evidencia la aprobación del Decreto de Ley 701, los propietarios de empresas 
forestales tendrían vínculos históricos con las cúpulas del poder político. Lo que 
permite que exista una triada “Estado - empresarios forestales- medios de comu-
nicación” en cuanto al manejo de la información.

Ejemplo de ello es el caso del incendio de Casa Piedra, en Carahue, donde el 
imaginario puesto en circulación por los medios de comunicación señaló a las 
comunidades y organizaciones mapuche como responsables de las muertes de los 
brigadistas144. En el caso de Camilo Catrillanca los medios –en un primer mo-
mento– lo sindicaron como un “delincuente” con amplio prontuario policial, 
mencionando que estaba vinculado al robo de un vehículo, hecho que accionó la 
actuación del Comando Jungla que terminó con su asesinato. Los casos de otros 
jóvenes mapuche asesinados en contexto de conflicto Estado chileno/Pueblo-Na-
ción Mapuche, también dan cuenta de cómo los medios de comunicación alimen-
tan un discurso que señala la existencia de organizaciones terroristas mapuche en 
la región, configurando así una evidente violencia discursiva-simbólica que se une 
a las otras violencias descritas en este artículo.

CONCLUSIONES 

Los casos revisados en este capítulo dan cuenta de una serie de formas de violen-
cias que se han producido de manera sistemática en La Araucanía. El año 2018 nos 
permite observar claros ejemplos de situaciones que se arrastran desde el inicio 
del conflicto.

144 https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2012/01/05/63361/Seis-brigadistas-mueren-en-Carahue-Las-imagenes-de-una-
tragedia-que-enluta-a-La-Araucania.aspx 

https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2012/01/05/63361/Seis-brigadistas-mueren-en-Carahue-Las-imagenes-de-una-tragedia-que-enluta-a-La-Araucania.aspx
https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2012/01/05/63361/Seis-brigadistas-mueren-en-Carahue-Las-imagenes-de-una-tragedia-que-enluta-a-La-Araucania.aspx
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El extractivismo forestal revela una vocación colonial del Estado de Chile para 
explotar las tierras y neutralizar a las comunidades que resisten la intervención de 
las forestales en alianza con grandes grupos económicos que buscan maximizar 
la rentabilidad económica de las plantaciones. También podemos dar cuenta de 
cómo la asociación del extractivismo forestal con actividades asistencialistas y 
compensaciones monetarias de las empresas forestales y el Estado, profundizan 
las relaciones de dependencia y de desigualdad de poder en el conflicto. Así mis-
mo de evidencia la complicidad de los medios de comunicación en la instalación 
de discursos criminalizadores que se articulan con las violencias estatales y em-
presariales para justificar la militarización del territorio en defensa de la actividad 
de las empresas forestales. 

Precisamente, el ejemplo de los diálogos “3xi”, convocada por empresarios con 
apoyo del ex Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, es una estrategia de 
cooptación de las comunidades que ha provocado una serie de enfrentamientos 
entre grupos de mapuche y ha fragmentado el movimiento de resistencia al des-
pojo de sus tierras y la explotación de recursos naturales en sus territorios. Este 
caso es un ejemplo de cómo las alianzas de organismos de poder (político, econó-
mico y de medios de comunicación) han creado mecanismos para la reproducción 
del poder que ostentan, lo que, a su vez, ha permitido conservar posiciones de 
privilegio en los territorios ancestrales, debilitando a las comunidades a cambio 
de trabajo o promesas de entrega de tierras.

Por otro lado, la muerte de Camilo Catrillanca y la serie de hechos de violencia 
asociados a este caso es el emblema de la violencia que se ha desarrollado durante 
años: violentos allanamientos, disparos de perdigones por parte de las policías, y 
amenazas y persecución, que han generado un clima de enfrentamiento. En este 
contexto, es que el Estado ha destinado financiamiento para la protección de las 
empresas forestales. En este marco consideramos que debemos re-pensar las for-
mas de actuar frente a estas violencias que se articulan, para poner este análisis y 
conocimiento a disposición de las organizaciones y comunidades mapuche y no 
mapuche que resisten y luchan por defender el territorio, la naturaleza y la vida.
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ANEXOS

Cronología 2018

fecha acontecimiento descripción
28 de junio, 2018 Presidente Sebastián 

Piñera presenta al 
denominado “Comando 
Jungla” que operará en 
zona de conflicto Estado 
chileno/pueblo-nación 
mapuche.

El presidente Piñera realiza 
una conferencia de prensa para 
presentar el contingente especial 
del Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales (GOPE) de 
Carabineros, enviado a formarse 
a Colombia y Estados Unidos, 
para operar en zonas donde “se 
producen la mayor cantidad de 
atentados incendiarios”, asumiendo 
una supuesta similitud geográfica y 
política entre la selva colombiana y 
el territorio mapuche.

14 de 
noviembre, 2018

Asesinato de Camilo 
Catrillanca en 
Temucuicui, Ercilla.

El comunero mapuche Camilo 
Catrillanca es asesinado por un 
integrante del “Comando Jungla” 
del GOPE en Ercilla, se producen 
manifestaciones de repudio en varias 
localidades y ciudades del país.

17 de noviembre, 
2018

Se realiza masivo funeral 
de Camilo Catrillanca en 
Temucuicui, Ercilla.

Más de siete mil personas asisten 
al funeral de Camilo Catrillanca en 
Temucuicui, Ercilla. 

20 de 
noviembre, 2018

Cuatro carabineros del 
GOPE son detenidos 
por asesinato de Camilo 
Catrillanca.

Los cuatro detenidos son el 
sargento segundo, Raúl Ávila 
Morales, el sargento primero, 
Carlos Alarcón Molina, el cabo 
primero, Braulio Valenzuela 
Aránguiz, y el suboficial Patricio 
Sepúlveda Muñoz, quienes 
fueron acusados de los delitos de 
homicidio consumado, homicidio 
frustrado y obstrucción a la justicia.

20 de 
noviembre, 2018

Renuncia intendente de 
La Araucanía, Luis Mayol.

El intendente había defendido la 
versión oficial de Carabineros que 
involucraba a Camilo Catrillanca 
en el supuesto robo de una 
camioneta en Ercilla.
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26 de 
noviembre, 2018

General Director de 
Carabineros, Hermes 
Soto, declara que la tarjeta 
de memoria del video 
del GOPE del operativo 
donde fue asesinado 
Camilo Catrillanca fue 
destruida.

Hermes Soto declara ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso que uno de los 
sargentos que participa en el hecho 
destruyó la tarjeta de memoria 
donde se grabó el operativo donde 
es asesinado Camilo Catrillanca, 
ya que contenía imágenes privadas 
que involucraban a su pareja.

30 de 
noviembre, 2018

Peritajes del Ministerio 
Público señalan que 
Camilo Catrillanca murió 
producto del impacto de 
un proyectil utilizado por 
el GOPE.

Peritajes balísticos presentados por 
la Fiscalía señalan que el impacto 
dio en la espalda de Camilo 
Catrillanca, descartando que la 
causa de muerte fuera un “rebote” 
de una bala que dio en el tractor, 
como señalaba Carabineros.

1 de diciembre, 
2018

Se realiza Trawun de 
comunidades y dirigentes 
mapuche en Temucuicui.

Las comunidades levantan un 
petitorio con cuatro puntos 
básicos para abrir un diálogo 
con el Gobierno, que incluye: 
desmilitarización del territorio 
mapuche; salida inmediata 
del Comando Jungla; la 
autodeterminación del Pueblo 
Mapuche; y la creación de una 
comisión de esclarecimiento 
para los crímenes históricos por 
parte del Estado de Chile, además 
de la salida de las forestales del 
territorio mapuche.

4 de diciembre, 
2018

Corte de Apelaciones de 
Temuco acoge recurso 
de amparo presentado 
por la familia de Camilo 
Catrillanca y del menor 
detenido por Carabineros 
el día del asesinato.

Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH), en 
representación de la familia 
Catrillanca y del menor de 
edad que acompañaba a Camilo 
Catrillanca en el tractor donde fue 
asesinado, presenta recurso por 
violación a los derechos humanos, 
el que es acogido por la Corte de 
Apelaciones de Temuco.
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11 de diciembre, 
2018

Se realiza en el Congreso 
la interpelación al 
ministro Chadwick 
para clarificar su 
responsabilidad política 
en el asesinato de Camilo 
Catrillanca.

La diputada del Partido Socialista, 
Emilia Nuyado, realiza una 
intervención en mapuzungun en 
el Congreso Nacional, abriendo 
la interpelación al Ministro del 
Interior y Seguridad Pública del 
Gobierno de Piñera para dilucidar 
su responsabilidad en el asesinato 
y posterior obstrucción a la 
justicia por parte de carabineros 
involucrados en el asesinato de 
Camilo Catrillanca.

20 de diciembre, 
2018

Hermes Soto acepta 
renuncia al cargo de 
General Director de 
Carabineros solicitada por 
el Gobierno de Sebastián 
Piñera.

El Gobierno de Sebastián Piñera 
solicita la renuncia del General 
Director de Carabineros luego de 
conocerse videos que registran el 
momento del asesinato de Camilo 
Catrillanca, lo que había sido 
negado en primera instancia por 
Carabineros, señalando que estos 
se habían destruido. 

28 de diciembre 
de 2018

Fijan audiencia por 
obstrucción a la justicia a 
carabineros participantes 
del asesinato Camilo 
Catrillanca.

La justicia fija para los primeros 
días de enero de 2019 la audiencia 
por obstrucción y prevaricación 
de los ahora excarabineros Manuel 
Valdivieso, Jorge Contreras y 
Gonzalo Pérez, y el abogado 
Cristián Inostroza, todos 
involucrados en el asesinato y 
posterior ocultamiento de la 
verdad en el asesinato de Camilo 
Catrillanca. 
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RESUMEN

Se describen diversas experiencias de recupera-
ción territorial a partir de resistencias al modelo 
de producción forestal de monocultivo en comu-
nidades mapuche lafkenche de Tirúa, en el litoral 
sur de la región del Biobío, Chile. Las resistencias 
adquieren mayor valor, sobre todo, porque en el 
periodo comprendido entre 1997 y 2014, la pro-
porción de superficie comunal cubierta por plan-
tación forestal aumentó de 33% a 45,4%. A través 
del trabajo desarrollado en terreno durante los 
últimos cuatro años, ha sido posible rescatar his-
torias de resistencias en distintas comunidades, 
como lo son la Comunidad Kellgko en la localidad 
de San Ramón, la Comunidad Lorenzo Quintri-
leo, en la localidad de Quidico, la Comunidad Mi-
lla Rayén en la localidad de Las Misiones y, final-
mente, la Comunidad Alto Primer Agua.
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen diversas experiencias de recuperación territorial a 
partir de resistencias al modelo de producción forestal en comunidades mapuche 
lafkenche de Tirúa, en el litoral sur de la región del Biobío [38°20’S y 73°30’W], 
Chile. Esta zona está dominada por un modelo forestal de monocultivo, heredado 
del Decreto Ley 701 de 1974, promulgado por la dictadura militar de Pinochet, 
que mantiene en constante tensión a las comunidades con el Estado y los empre-
sarios (Donoso et al, 2015).

Este modelo industrial de plantación de árboles como pinos (pinus radiata) y eu-
caliptus (eucaliptus globulus) –especies exóticas de rápido crecimiento– en extensas 
áreas geográficas, tiene como finalidad abastecer mercados externos de madera, 
carbón, leña, troncos y celulosas (Gonzalez, 2015). Esto, supone el desplazamien-
to sistemático del bosque nativo y diversos efectos medioambientales en los te-
rritorios de las comunidades mapuche como: acidificación de los suelos, pérdida 
de nutrientes y agotamiento de los recursos hídricos, lo que se traduce en una cre-
ciente desertificación del territorio, pérdida de la riqueza natural, deterioro de la 
biodiversidad y destrucción de ecosistemas (Programa Chile Sustentable, 2004).

Actualmente, las políticas públicas, los programas y proyectos, en general, tie-
nen una lógica de construcción e intervención social de relaciones asimétricas de 
poder entre Estado y comunidad (Martínez, 2006), en el que no se da una articu-
lación efectiva entre las estructuras y funcionamientos de las instituciones y las 
comunidades indígenas (Martínez, 2006; Rubilar & Roldan, 2014). Tal lógica es 
generalizada en los modelos de producción extractiva en América Latina, gene-
rando profundos conflictos socioambientales y niveles agudos de injusticia am-
biental, en particular, en comunidades indígenas que habitan zonas rurales ricas 
en recursos naturales, profundizando el enraizamiento de relaciones asimétricas 
entre comunidad y Estado.

En particular, para la comuna de Tirúa, el 48% de la superficie total comunal es 
de uso forestal (Censo Forestal Agropecuario, 2007), perteneciendo a dos grandes 
empresas del rubro: Mininco y Arauco. Ello ha significado conflictos territoriales 
producto de la ocupación de predios indígenas por parte de empresas forestales, 
lo que ha originado procesos de resistencia en contra de la expansión del mo-
nocultivo y defensa de la naturaleza, “enmarcada en la reconstitución y re-emer-
gencia de las identidades étnicas como defensa y preservación ante procesos de 
desestructuración materiales e inmateriales de las condiciones de reproducción 
sociocultural” (Pineda, 2012:182). 
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La explotación de territorios ancestrales ha dado origen a conflictos entre el 
desarrollo del sector forestal y la preservación del bosque nativo (PLADECO Ti-
rúa, 2009) o mawida y, por lo tanto, de la reproducción social, material y cultural 
del Pueblo Mapuche, en relación a su cosmovisión y concepción de territorio. 
De acuerdo a la cosmovisión mapuche, todos los árboles y toda la naturaleza son 
sagrados y, desde esa visión, la explotación forestal representa la pérdida del es-
píritu del bosque y de la cultura ancestral. Por ello, existe un daño directo a la 
producción social y simbólica del pueblo, puesto que amenaza el carácter sim-
bólico e identitario que las comunidades tienen con la tierra y con los elementos 
naturales como el mawida. De esta manera, la relación con la naturaleza busca el 
equilibrio a través de una relación armónica, donde el Pueblo Mapuche, antes de 
llevar a cabo cualquier trabajo que interfiera con ella –ya sea cortar un árbol o ini-
ciar una siembra– pide permiso a ngenechen –o “cuidador de los hombres”–, a quien 
también deben agradecer (FUCOA, 2014). En efecto, todo territorio es sagrado y 
concebido “no solo como un espacio geográfico donde se habita, sino como ám-
bito en el que los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, 
un círculo equilibrado de vida. La relación seres humanos y naturaleza se piensa 
circular, armónica y basada en el principio de la reciprocidad –se da y se recibe a 
la vez–” (Agosto & Briones, 2007:296).

De esta manera, la relación con la naturaleza se encuentra regida por una serie de 
nociones simbólicas, junto a una serie de principios ecológicos y culturales que re-
presentan los pilares fundamentales de la noción de küme mongen o “buen (con)vivir” 
(Hasen, 2014). En base a esto último, es que la pérdida de suelo y de bienes naturales 
como el agua y el bosque nativo representan, para las comunidades mapuche, una 
situación medioambiental que influye en la salud de la comunidad (PLADECO Ti-
rúa, 2009). En este sentido, es necesario entender que la cosmovisión del Pueblo 
Mapuche es el punto de partida desde el cual se debe entender la salud y el modelo 
medicinal ancestral, pues implica una relación directa entre el ser humano y su en-
torno, conformando una unión armónica indisoluble (Hasen, 2012). 

Por ello es que diversos actores locales advierten la necesidad urgente de re-
forestar con especies nativas en espacios que presentan altos niveles de erosión, 
para recuperar suelos y proteger el agua para consumo humano. De esta manera, 
se plantea la preocupación por mantener un uso sustentable del bosque nativo 
para contribuir al equilibrio del territorio desde un enfoque ecosistémico e in-
tercultural. Este enfoque tiene la “capacidad de articular de manera armónica el 
medioambiente, la sociedad humana y la economía, entendiendo los ecosistemas 
en sus vinculaciones al desarrollo humano” (Hasen, 2012:105).
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Por todo lo anterior, este documento pretende describir diversas iniciativas 
de resistencia al monocultivo forestal en territorios mapuche lafkenche. Aquí, la 
apuesta es poner en valor la sabiduría de la comunidad por sobre el saber del “ex-
perto”. En el apartado siguiente se detalla la evidencia de la expansión del modelo 
de producción forestal. Luego se describen historias de resistencias al modelo de 
producción forestal, para terminar con una sección de ideas al cierre.

EVIDENCIA DE LA EXPANSIÓN DEL MODELO DE 
PRODUCCIÓN FORESTAL DE MONOCULTIVO EN TIRÚA

A partir de información oficial de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
correspondiente al “Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales de Chi-
le”, se procedió a cuantificar y espacializar las variaciones de la cobertura de uso 
de suelo en la comuna de Tirúa para los años 1997, 2008 y 2014. Es importante 
advertir aquí, que estas fechas son las únicas disponibles para el monitoreo, co-
rrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales. 
La relevancia de esta contribución estriba en que, por primera vez, se puede hacer 
un acercamiento (zoom) para la comuna de Tirúa.

A pesar de que, originalmente, son trece las categorías de uso de suelo posibles 
de espacializar, se consideró agrupar en seis nuevas categorías de análisis los usos 
de suelo presentes en Tirúa (ver Tabla 1). El software utilizado para la realización 
de los cálculos corresponde a ArcGis 10.1 y la extensión Patch Analyst 5.2, que fa-
cilita el análisis espacial de parches de paisajes o usos de suelo, y el modelado 
de atributos asociados con parches. Los resultados pueden ser observados en la 
Figura 1 y la Tabla 2.

tabla 1: 
Descripción de los criterios de clasificación para el área de estudio, en 
base a información del “Catastro de usos de suelo” de la CONAF.

categoría de análisis descripción
Cuerpos de agua Trata a los “Cuerpos de agua” y “Humedales”. 

Esencialmente bajo el precepto de considerarse zonas con 
presencia de recurso hídrico.

Terrenos agrícolas Se mantiene su nomenclatura. Considera las categorías de 
uso destinadas a la agricultura.
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Matorral/pradera Agrupa los usos de suelo correspondientes a: “Praderas”, 
“Matorral”, “Matorral-pradera”. Se caracterizan por 
presencia de especies arbustivas, de alta densidad y baja 
altura.

Bosque Nativo Reúne las siguientes categorías: “Bosque mixto”, 
“Renoval”, “Bosque Nativo Adulto”, “Bosque Nativo 
Adulto-Renoval”. Estas corresponden al tipo de Bosque 
Húmedo Valdiviano.

Plantación Forestal Considera el criterio “Plantaciones”. Corresponde a 
suelo con plantación de especies arbóreas exóticas, 
principalmente Pinus Radiata y Eucalyptus.

Otros usos Se incorporan “Áreas sin vegetación” y “Áreas Urbanas-
Industriales”. Su justificación se da por su poca 
asociatividad con otras categorías, además de una baja 
presencia en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

En primera instancia, en la Figura 1es posible ver un reducido y fragmentado 
bosque nativo ubicado principalmente en torno a las quebradas y cursos hídri-
cos, cuestión concordante con lo estipulado en la Ley 20.283. Destacan los casos 
del estero Medihueico en las cercanías de Puerto Choque, los bordes del estero 
Paillaco, las inmediaciones del río Tirúa, además de importantes parches en el 
sureste como en el sector de Loncotripai, el río Matranquil, estero Los Maquis y 
La Campana. En términos de cambios en su distribución, se aprecia un manteni-
miento de su área, aunque con leves reducciones en su extensión. 

El matorral/pradera tendría inicialmente una alta presencia espacial, ubicándo-
se principalmente en dos flancos: hacia el sur del río Tirúa, y la otra, al norte, entre 
la laguna Butaco y el lago Lleu lleu. Sin embargo, entre los años 2008 y 2014 se ve 
un significativo reemplazo de esta clase en ambos sectores. Al norte, con predo-
minio de los terrenos agrícolas y, al sur, con plantación forestal.
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figura 1: 
Variación espacio-temporal de los usos de suelo en Tirúa

Fuente: Elaboración propia.
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tabla 2: 
Área y proporción según clase de uso de suelo

class area (ca) 1997 2008 2014
Cuerpos de agua 3.009 3.127 3.127
Terrenos agrícolas 9.591 8.378 7.391
Matorral/pradera 19.911 17.366 15.703
Bosque nativo 8.470 7.531 7.304
Plantación forestal 20.841 25.522 28.398
Otros usos 775 674 675

proporción (%)    
Cuerpos de agua 4,8 5,0 5,0
Terrenos agrícolas 15,3 13,4 11,8
Matorral/pradera 31,8 27,7 25,1
Bosque nativo 13,5 12,0 11,7
Plantación forestal 33,3 40,8 45,4
Otros usos 1,2 1,1 1,1

Fuente: Elaboración propia.

Vale destacar que, sin lugar a dudas, el uso de suelo que mayores implicancias 
en cuanto a su extensión espacial, como también, por sus consecuencias morfoló-
gicas en el paisaje, son las plantaciones forestales. En cuanto a su distribución, se 
materializa inicialmente una concentración en el noreste de la comuna, mientras 
que para los años 2008 y 2014 se da una expansión unidireccional a expensas de la 
mayoría de los otros usos de suelo.

Por su parte, los terrenos agrícolas se ubicaban, para 1997, en su mayoría hacia 
el oeste del lago Lleu Lleu. También en los alrededores de Quidico: al sur en Po-
notro y, al este, camino a Paillaco. Al sur de Tirúa también se concentraría el fenó-
meno: Bajo la Guerra, El Molino y Quilantahue mantenían dinámicas agrícolas. 
En términos generales, se mantuvieron en el sector costero del área de estudio, 
incorporándose, con el paso del tiempo, fragmentos de plantaciones forestales en 
su estructura.

Los grandes cuerpos de agua estarían ubicados hacia el sector costero, como el 
río Tirúa y sus humedales adyacentes, las zonas inundables del Estero Chalamía, 
laguna Butaco y la laguna Quidico. Además, el lago Lleu Lleu, al norte, se posicio-
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na como el mayor cuerpo de agua en el área. Ahora bien, en términos de cambio 
en este lapso temporal, parecieran no sufrir modificación espacial significativa.

Finalmente, la categoría denominada “Otros usos” apenas se visualiza espacial-
mente, pues representa a las pequeñas zonas urbanas correspondientes a los po-
blados de Tirúa y Quidico, además de una estrecha franja en el sector costero 
asociado a suelo desprovisto de vegetación.

HISTORIAS DE RESISTENCIAS AL MODELO DE 
PRODUCCIÓN FORESTAL

En la comuna de Tirúa existen diversas experiencias de recuperación territorial a 
partir de resistencias al modelo forestal, protagonizadas por hombres y mujeres 
mapuche que le dicen “basta” a la explotación de “palos” que destruyen su mawida 
y los privan de agua.

A través del trabajo desarrollado en terreno durante los últimos cuatro años, 
posibilitado por una estrategia de Aprendizaje Servicio entre la Carrera de Geo-
grafía de la Universidad Alberto Hurtado y la I. Municipalidad de Tirúa, y la gran 
colaboración de Susana Huenul Colicoy que, desde la Unidad de Familia del De-
partamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Tirúa, ha impul-
sado acciones como la protección del agua, las semillas y la reforestación del bos-
que nativo, es posible rescatar historias de resistencias en distintas comunidades, 
como los son la Comunidad Kellgko en la localidad de San Ramón (Sector Norte); 
Comunidad Lorenzo Quintrileo, en la localidad de Quidico (Sector Centro); Co-
munidad Milla Rayen en la localidad de Las Misiones (Sector Sur); y, finalmente, 
Comunidad Alto Primer Agua (Sector Sur).

A continuación se presentan algunos de estas historias, las cuales permiten 
comprender y reconocer las necesidades y dinámicas territoriales, en un contexto 
local sobre el impacto del monocultivo forestal.

historia de resistencia 1: 
Víctor Javier Mariñan Pilquiman, Comunidad Kellgko 

Víctor nació en 1974 en el sector de San Ramón en la comuna de Tirúa. Cursó su 
enseñanza básica en la escuela rural del sector, en donde también creció y conoció 
lo referente a la cultura mapuche de la cual es parte. Realizó su enseñanza media 
en la comuna de Angol, en donde se tituló de Técnico Mecánico Industrial. En es-
tos años fue cuando comenzó a mostrar interés por ser dirigente político, puesto 
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que fue elegido representante estudiantil de su colegio y luego, a nivel comunal. Al 
terminar la enseñanza media, emigra a Santiago en busca de mejores oportunida-
des laborales, realizando previamente su práctica laboral en la comuna de Cañete. 
En Santiago ingresa a la educación superior para estudiar automatización, estu-
dios que no logra completar. El año 2006 decide volver a su comunidad de origen, 
en donde es activo participante de las reivindicaciones de su pueblo y su cultura. 
La decisión de volver a sus tierras tiene que ver con que Víctor toma conciencia 
de la situación histórica de su pueblo, por lo que se presenta para ser dirigente 
social de sus compañeros de comunidad y representarlos en las diversas instancias 
de diálogo y conflicto que se avizoran. Sin embargo, muchas de estas ilusiones de 
construir política desde la base comunitaria mapuche se vieron mermadas por un 
lamentable accidente a caballo el año 2007, que lo mantuvo cerca de un año pos-
trado, sin poder trabajar ni representar a su pueblo. Sin embargo, esta situación 
le dio más fuerza y ánimo para encarar la lucha social. Cuando Víctor vuelve a la 
comunidad, esta se hallaba profundamente dividida y era reacia a participar en 
acciones reivindicativas en el territorio. Víctor logra conciliar estas diferencias y 
es elegido para el cargo de presidente de la comunidad Kellgko, el año 2010. Ac-
tualmente ejerce su segundo periodo de presidente de la comunidad, que finaliza 
este 2019. Entre los principales logros de la comunidad –con él como dirigente– se 
cuenta el proceso de recuperación del predio denominado Pilkitue, predio que al 
día de hoy es controlado y gestionado por la comunidad y sus integrantes.

Dentro de las situaciones negativas que le han traído el hecho de ser dirigente 
social, él recuerda el allanamiento sufrido en su hogar, en 2016, para buscar armas. 
Víctor considera que dichos allanamientos tienen por fin amedrentarlo para que 
desista de sus acciones que están encaminadas a combatir el monocultivo forestal 
y recuperar la identidad lafkenche. A continuación, se muestran dos citas extraí-
das de la entrevista realizada a Víctor: 

“Si bien los allanamientos que tuve me afectaron personal y familiar-
mente, me han dado más fuerza para seguir en la lucha de mi pueblo” 
(Cita 1)

“Yo sueño que algún día podamos vivir del mar y navegar en él, con mi 
compadre Liempi y otros integrantes de la comunidad” (Cita 2)
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historia de resistencia 2: 
Teresa Quintrileo, Comunidad Lorenzo Quintrileo

Teresa ha vivido siempre en Tirúa-Quidico. Vive con su compañero, Segundo, 
desde muy joven. Fue al colegio pero no concluyó la enseñanza básica. Una vez 
iba en un auto y el señor, que allí estaba, le empezó a relatar la historia de su abue-
lo, decirle que pareciera que ellos eran los dueños de las tierras en Quidico, que 
quizás existían títulos de merced. Esto la llevó a reunirse con sus hermanos y co-
menzar a investigar qué era lo que había sucedido con sus abuelos, su familia y sus 
tierras. Es por ello que, en el 2001, se constituye la comunidad Lorenzo Quin-
trileo, en donde es dirigenta. También forma parte de la agrupación de mujeres 
Relmu Witral, la que se constituye como base para que quienes la integran puedan 
comercializar y ofrecer los productos que ellas mismas hacen. Dentro de la comu-
nidad, tienen un pequeño huerto orgánico familiar, junto con las mujeres que allí 
habitan. Todo esto, ha hecho que se reconstruya su experiencia como mujer, lo 
que ha permitido que se mantenga activa.

Luchar por las tierras que pertenecieron a su abuelo ha sido algo importante 
dentro de su vida y se ha visto involucrada en enfrentamientos directos con Cara-
bineros por la toma de predios que les pertenecían. Esta lucha duró alrededor de 
15 años, disminuyendo su intensidad a partir de la recuperación efectiva y legal de 
algunos de estos predios.

Tiene cuatro hijos, una mujer –hija de su actual compañero– y tres hombres; 
además de cuatro nietos. Así también, tiene seis hermanos, y su madre aún está 
viva. En conjunto con todos ellos han conformado el núcleo central de la comuni-
dad Lorenzo Quintrileo. Tres de sus cuatro hijos forman parte activa de la comu-
nidad. Dos de sus hijos son weichafes o luchadores activos de la causa mapuche. 
Los recuerdos que tiene de sus padres, es que ambos eran muy estrictos, duros, lo 
que hizo que casi todos se fueran muy jóvenes de su casa.

De pequeña ha trabajado en el campo, en las tierras de sus papás. Trabajaban 
cuidando animales con su papá, vendían leña, trigo y papas, entre otros produc-
tos. También trabajaban talando “metros ruma” de madera. Esta es una labor que 
continúa haciendo en el contexto rural en que vive actualmente. Aprendió a tejer 
desde que era pequeña, lo que le ha permitido desempeñarse informalmente en 
aquello, hasta hoy. Así también, en conjunto con su madre, siembra y recolecta 
hierbas (lawen), las que vende para usos medicinales.
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Su mamá no es mapuche, su papá sí. Su madre siempre les negó todo vínculo o 
relación con su cultura, negándoles que se juntaran con “los indios”, que habla-
ran o que realizaran actividades mapuche. Esto generó una aparente pérdida de 
su identidad. Es por ello que hoy, en conjunto con sus hijos y su esposo, se han 
encargado de ir reconstruyendo su raíz cultural. Por ejemplo, cuando uno de sus 
hijos enfermó gravemente, lo llevaron a un médico occidental, y sin presentar 
mejoría decidieron llevarlo donde una machi a Cañete. Esta autoridad tradicional 
lo trató satisfactoriamente a partir de hierbas, curaciones y rituales. Sin embargo, 
debido a su alto costo, decidieron por sus propios medios aprender a trabajar con 
la medicina de su pueblo. En la actualidad, se tratan sus dolencias con la medicina 
mapuche. Por otra parte, su casa se caracteriza por respetar ciertas tradiciones 
mapuche. No tiene calefón, ni baño tradicional; en contraposición a aquello, 
se calientan con una cocina a leña, la que se encuentra ubicada en el centro de 
una habitación –que es su cocina y comedor– que es independiente de toda la 
casa, mientras que su baño es una letrina localizada fuera de la casa. Su hogar está 
ubicado en relación al recorrido del sol.

historia de resistencia 3: 
Familia Painen, Comunidad Milla Rayén

Los habitantes de mayor edad de la comunidad recuerdan que llegaron al sector, 
donde actualmente están asentados, hace unos sesenta años, aproximadamente. 
Sobre las primeras impresiones que tuvieron del paisaje de la zona, hacen hin-
capié en que existía una abundante cantidad de vegetación nativa, reflejada en 
una alta densidad de murtilla, quila, maqui y boldo, entre otras especies. Además, 
durante esa época comenzaron a producirse los primeros trabajos en agricultura.

Hasta inicios de la década del 70 del siglo pasado, los recuerdos más claros de la 
comunidad son el de las continuas siembras y cosechas, producidas en un contex-
to donde no se utilizaban abonos ni fertilizantes, y la infraestructura asociada a 
los cultivos era más básica que la actual. Por ejemplo, los cercos eran solamente de 
madera y aún no existían tantas herramientas de trabajo que facilitaran las labores 
en la tierra. 

Con la llegada de los militares al poder y posterior dictadura, en la zona comien-
zan a presentarse los primeros conflictos notorios y que han perdurado por más 
tiempo. En primer lugar, una faja de tierra de la familia fue expropiada arbitraria-
mente para la construcción de un aeródromo que conecta el continente con Isla 
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Mocha. Por otra parte, comienzan a aparecer algunas empresas forestales con las 
primeras plantaciones de bosque exótico (eucaliptos y pinos).

Durante el periodo comprendido entre los años 1975 y 1985, aproximadamente, 
las plantaciones de pinos y eucaliptos comienzan a aumentar considerablemente, 
debido a que las empresas forestales ofrecen incentivos –dineros y/o bonos– a 
particulares para que planten estas especies en sus terrenos. La posibilidad de ge-
nerar ingresos monetarios más rápido y la no concientización del posterior daño 
a la tierra y las especies nativas que generan estas plantaciones, transformaron 
dramáticamente el paisaje histórico del lugar.

En la década del 90’, en el sector habitado por la comunidad se mantiene la ten-
dencia de las plantaciones de eucaliptus y pinos, pero se va tomando conciencia 
del daño que generan estas especies en la tierra. Las personas de la comunidad 
indican que la CONAF era una de las principales instituciones que fomentaba 
la plantación de estos árboles, incluso más que las empresas forestales. Desde el 
año 1995, aproximadamente, en la comunidad se comienzan a evidenciar los pri-
meros problemas notorios de escasez hídrica relacionados a las plantaciones de 
bosque exótico. Se comenzaron a secar los cultivos, obligándoles a usar abonos 
y a buscar agua en pozos nuevos, no tan cercanos, que mermaron el descenso de 
los más viejos, entre otras consecuencias. Esta tendencia se mantuvo durante 
los primeros 10 años del nuevo milenio, viéndose nuevamente alterada luego del 
terremoto del 2010.

El terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010 generó varias consecuencias ne-
gativas en la comunidad. En primer lugar, la casa principal de la familia sufrió gra-
ves daños estructurales, obligando a la familia a vivir cerca de tres meses en carpas 
mientras se levantaba una nueva casa a unos metros de la anterior, totalmente 
destruida. Asimismo, otras casas también sufrieron daños menos graves pero 
también requirieron reparaciones. Por otra parte, el fuerte movimiento telúrico 
ocasionó que varios pozos se secaran producto del gran movimiento de tierras 
que hubo. Esto generó que la escasez hídrica se intensificara, afectando desde ese 
año las casas de la comunidad. Esto implicó tener problemas durante largas horas 
del día para obtener agua, teniendo que priorizarla para las labores más esenciales, 
como consumir, ducharse, cocinar, utilización del baño, etc.

Debido a toda la problemática que relató la propia comunidad, es que comienza 
a generarse una concientización en las mujeres sobre su entorno, reivindicando su 
cultura, por ejemplo, desde la soberanía alimentaria. Así lo expresan algunas de las 
comuneras:
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“Nos empezamos a juntar por la inquietud, queríamos ingresos para no-
sotras, somos dueña de casa, la idea era hacer un grupo para trabajar. 
Primero nos juntamos nosotras aquí, luego fuimos con Susana, porque 
íbamos a comité y nos decían ‘es que ustedes no pueden entrar porque 
ya tenemos muchas socias’. Después íbamos a otro grupo y nos decían 
lo mismo. Entonces ¿por qué tenemos que andar tocando puerta, si po-
demos hacer algo entre nosotros? Buscamos nombre…a la señora de la 
municipalidad que nos viniera a constituir, se realizó y hasta ahora todo 
bien, con alto y bajo pero todo bien”.

“De a poco se ha ido tomando conciencia a cuidar el agua. La propia 
gente plantaba el euca o el pino, porque había financiamiento, recibían. 
Como ahora estamos con el nativo, los que plantan nativo tienen un fi-
nanciamiento. Entonces la gente antes lo plantaban tenían su ingreso 
entonces era plantar y plantar pero no vieron las consecuencias”.

“Mi abuelita me enseñó qué plantas usar cuando tuviéramos algún pro-
blema medicinal, un problema al estómago, resfrío o, a veces, sacamos 
alguna plantita para el mate”.

“Yo ahora a mi chiquitita la llevo al bosque, le digo que hay que respetar 
la tierra, que no hay que cortar algunos árboles, que el euca es malo y se 
puede quedar sin agua”.

historia de resistencia 4: 
Carmen Carrillo, Comunidad Alto Primer Agua

Carmen es una mujer dirigente social y preside la junta de mujeres de Tirúa, ha 
pertenecido al Alto Primer Agua desde que nació. Es participe de PROEMPLEO 
y jefa del invernadero construido en su propiedad. Como guía del invernadero, 
conoce todo lo que se refiere a la administración, construcción y ejecución del 
huerto. La estructura del invernadero en base a botellas recicladas se construyó 
con la participación de cuatro personas, en un tiempo estimado de cuatro meses. 
Para ello, nos cuenta Carmen, “se utilizaron 3.800 botellas plásticas, que son par-
te de la estructura base del invernadero. Su funcionamiento fue a partir de mayo 
del 2015. Este invernadero busca la alimentación saludable, por medio de semillas 
orgánicas y un compost de residuos orgánicos para plantar”. Como dirigente so-
cial, es una mujer comprometida con las prácticas mapuche, incluso cuando no 
pertenece originariamente al pueblo. Se ha transformado en la organizadora de 
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dos trafkintus –ceremonia de intercambio de semillas– en conjunto con mujeres 
mapuche del sector. Ello demuestra la integración de prácticas culturales y la im-
portancia de mantenerlas en territorios degradados, en este caso, conservar las 
semillas nativas para luego ser plantadas en el área de Alto Primer Agua. Carmen 
explica el vínculo y la articulación con la cultura y prácticas mapuche en el trabajo 
con las semillas nativas: 

“Hemos replicado la ceremonia con ayuda de machis de la zona, generan-
do lazos con otras comunidades y siendo invitadas a ceremonias fuera 
de la ciudad. Por medio de estas es que se recolectan nuevas semillas 
orgánicas para la producción del invernadero, además de realizarse re-
colección en nuestros sectores aledaños”. 

Consciente de las problemáticas del lugar, Carmen reconoce su preocupación 
por el abastecimiento de agua en el sector, más aún con la instalación del vive-
ro que necesitará mayor cantidad de agua: “el abastecimiento de agua en verano 
es escaso y muy reducido, y puede verse perjudicado el proyecto por esta razón. 
Nuestros pozos no son lo suficientemente grandes para recolectar lo necesario y 
abastecernos, tanto en infraestructura como en falta de agua en el río”. De esta 
manera, también hace una autocrítica sobre la instalación de monocultivo fores-
tal, puesto que “muchos cometimos el error de aceptar el incentivo de plantación 
forestal y tenemos grandes áreas de Eucalipto”. De esta manera, reconoce que 
el daño al suelo, a los ríos y esteros es perjudicial para el abastecimiento de agua 
del sector. Carmen ha logrado ser una persona capaz de concientizar desde su rol 
como dirigente sobre la importancia de proteger las nacientes de aguas. Y así lo 
expresa con claridad: “el vivero también quiere responder a la recuperación de 
aguas, plantando en las nacientes de los ríos y protegerlos”. 

IDEAS AL CIERRE

El avance de la frontera forestal de monocultivo amenaza seriamente los recursos 
naturales de Tirúa y a las especies nativas. Esto se debe a que las actividades fo-
restales no son sostenibles en el territorio, dado el predominio de especies intro-
ducidas como el pino y el eucalipto, que abarcan algo más del 45% de la superficie 
comunal. Si bien los comuneros, en general, tienen pocas nociones económicas 
de las actividades que podrían hacerse para aprovechar los productos del bosque 
nativo, en estos últimos años ha existido una mayor concientización sobre la im-
portancia de las especies nativas, en tanto fuentes de reforestación y restauración 
de los suelos degradado y que, en definitiva, pueden significar una alternativa al 
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monocultivo. Ejemplo de esto es la construcción de viveros como fuente de pro-
ducción, en un futuro próximo, de especias nativas. 

También, mujeres del territorio señalan la necesidad de rescatar plantas medi-
cinales, murtilla y maqui con fines artesanales y gastronómicos. Si bien la super-
ficie de bosque nativo alcanza solo un 12% de la superficie comunal, relegados 
principalmente a fondos de quebradas, esteros y nacientes de ríos, en el último 
tiempo han comenzado iniciativas que buscan cercar los fondos de quebrada. El 
objetivo es proteger el renoval de bosque nativo allí presente y resguardar un eco-
sistema que mejora la retención del agua y da cobijo a una mayor diversidad de 
fauna nativa.

En los predios actuales, el agua es extraída principalmente de pozos que se en-
cuentran muy cercanos a las nacientes de los esteros. Estas aguas no poseen algún 
tipo de tratamiento, debido a que la extracción se realiza de manera directa. En-
tre los diversos usos, se contempla el consumo humano y tareas hogareñas como 
lavar ropa, bañarse y para dar de beber al ganado y gallinas domésticas. En época 
de verano, algunos pozos se secan, puesto que muchos de los esteros comienzan 
a correr bajo tierra y las familias deben recurrir a racionalizar la cantidad de agua, 
además de usar pozos alternativos que tienen una menor calidad.

Algunas familias ven como una alternativa real de ingreso cortar y vender “pa-
los”, comercializar productos nativos en bruto y manufacturados como especies 
arbóreas, florales y arbustivas nativas, artesanía en ñocha y lana, además de pro-
ductos elaborados como mermeladas y chicha de manzana. Una de las ventajas 
que desean explotar es poder utilizar la localización estratégica del aeródromo 
de Tirúa que realiza viajes a la Isla Mocha durante todo el año, para poder captar 
el flujo de turistas. Aquí, los invernaderos donde se reproducen árboles nativos, 
a través de almácigos, patillas y esquejes, adquieren un valor especial. El desafío 
pendiente para este tipo de resistencia es mejorar los canales de comercialización 
y los medios de difusión.

Entre los beneficios a nivel territorial, se encuentran poder diversificar la oferta 
del comercio de artesanías y productos nativos, generando, a su vez, desarrollo 
local por medio del mercadeo de productos con identidad cultural de la comuna 
y comercio justo. Esto permitiría heredar el conocimiento y técnicas a las nuevas 
generaciones y fortalecer la identidad cultural de la población lafkenche. 

De esta forma, se han producidos hitos en la Red de Mujeres del Lafkenmapu, 
que dan cuenta de eventos, iniciativas y logros, como los “Intercambios de Semi-
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llas” el 20 de abril y el 22 de octubre en Mercado Lafkenmapu, Tirúa. La partici-
pación en otros territorios en trafkintu –tradición del Pueblo Mapuche donde las 
personas intercambian productos y comparten en una ceremonia– el 10 de abril 
en Galvarino, el 11 de mayo en Temuco y el 10 de octubre en Imperial. Finalmente, 
ocho mujeres participan activamente del puesto en el Mercado Lafkenmapu, bajo 
el nombre de Kelluwün Domo, comercializando los productos que producen o ela-
boran, valorando saberes propios y cuidando el medio ambiente.
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