
 
 

 
 
 

 
ANT.: Oficios N°38, N°97, N°127, N°141 y 

N°152, de 2022. 
 
MAT.: Remite información solicitada. 

 
DE: DIRECTORA 
 INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
A: SR. ALVARO HALABI DIUANA 
 ABOGADO SECRETARIO COMISIÓN INVESTIGADORA CEI5 

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

Junto con saludar, me dirijo a usted en razón de que se han recibido en esta institución 
los oficios N° 38 de fecha 17 de agosto; N°97 de fecha 6 de septiembre; N°127 de fecha 4 
de octubre, N°141 de fecha 18 de octubre y N°152 de 28 de octubre, todos del presente 
año y por los cuales se ha solicitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en 
adelante INDH) información relativa a: 
 
(1) Antecedentes recogidos por el Programa de Fortalecimiento de las Oficinas 
Regionales de Biobío, La Araucanía y Los Ríos; 
 
(2) Un pre informe respecto de las acciones ejecutadas y medidas adoptadas, hasta la 
fecha, por el Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de esta entidad en 
el Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en especial se refiera, detalladamente a lo llevado a 
cabo respecto de las víctimas de violencia rural en las referidas regiones. 
 
(3) La normativa y los estándares internacionales de protección a los derechos humanos 
en los establecimientos penitenciarios, como también, la existencia de denuncias, con 
ocasión de la comisión de eventuales delitos que podrían ser constitutivos de violaciones 
a los derechos humanos que habrían sido cometidas por funcionarios de Gendarmería en 
contra de internos a contar del año 2019 a la fecha. En especial, se refiera a la 
participación del Instituto en estas materias, y nos precise cantidad de gendarmes 
involucrados, número de procesos incoados, número de visitas a recintos carcelarios 
realizadas por el citado Instituto desde 2019 a la fecha, desglosada por establecimiento 
penitenciario, entre otros antecedentes que nos puedan aportar sobre el particular. 
 
En relación a lo solicitado y en forma previa a responder solicitó tener presente las 
siguientes consideraciones: 
 
La solicitud indicada se fundamenta en lo dispuesto en la letra c) del inciso segundo del 
artículo 52 de la Constitución Política de la República y en el inciso séptimo del artículo 54 
de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional N° 18.918, que según se señala 
en los oficios indicados obligarían al INDH a remitir lo requerido. 
 
De las normas reseñadas aparece que el ámbito de competencia de las comisiones 
investigadoras de la Cámara de Diputados está determinado por su objeto, esto es, los 
actos del Gobierno. Por lo tanto, para determinar los organismos que quedan sujetos al 
artículo 52, número 1, letra c) de la Constitución, debe establecerse el alcance de dicha 
expresión. 
 
Al respecto, en un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 
Cámara de Diputados, de noviembre de 2014 , acerca del alcance de la expresión 
“fiscalizar actos del gobierno” contenida en el artículo 52, número 1, de la Constitución, se 
concluyó que los actos susceptibles de ser fiscalizados por la Cámara de Diputados son 
todos [los] que realiza el Gobierno, entendiendo por tal al conjunto de órganos y 
organismos, creados por la Constitución o la ley, que, en forma directa o indirecta, se 
vinculan con el presidente de la República, en términos de dependencia, subordinación o 
supervigilancia, y que desempeñan funciones propias del Poder Ejecutivo, es decir, 
funciones políticas y administrativas. 



 
 
En consecuencia, la actuación fiscalizadora de la Cámara de Diputados comprendería a 
los órganos de Gobierno, a aquellas entidades de la Administración central y 
descentralizada, a las empresas del Estado y aquéllas en que éste tenga participación 
mayoritaria, y a las Fuerzas Armadas y de Orden. 
 
Lo anterior se ve confirmado por el propio mandato de la Comisión Especial 
Investigadora, creada en abril pasado, en que se señala expresamente: 
 
“Por tanto, la Cámara de Diputados acuerda la creación de una Comisión Especial 
Investigadora a fin de reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno 
relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el 
orden público interior; revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la 
Constitución y las leyes entregan al Gobierno y particularmente al Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y a las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, en el 
combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.” 
 
Al respecto es necesario tener presente que el INDH es una corporación autónoma de 
derecho público cuyo objeto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.405, es la promoción 
y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de 
Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como 
los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad 
internacional.   
 
Por otra parte, según se establece en el Mensaje por el que se presentó el proyecto de la 
ley indicada, su creación deriva de la aplicación de los denominados principios de París, 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 48/134, 
de 1994, conforme a los cuales las instituciones nacionales de derechos humanos tendrán 
el mandato más amplio posible, enunciado en un texto constitucional o legislativo que 
establezca su constitución y su ámbito de competencia. 
 
Desde este punto de vista, no cabe incluir al INDH entre aquellas instituciones destinadas 
a que el Presidente de la República ejerza el Gobierno y la Administración del Estado, a 
las que alude el inciso primero del artículo 1° de la Ley 18.575, orgánica constitucional de 
bases generales de la Administración del Estado, sino que debe considerarse que tiene el 
carácter de aquéllas instituciones con autonomía que se mencionan en el inciso segundo 
del mismo artículo, como es el caso de la Contraloría General de la República y el Banco 
Central.  
 
No obsta a esta conclusión que la autonomía del INDH tenga origen legal y no 
constitucional, pues, por cualquiera de las dos vías, el ordenamiento jurídico ha ordenado 
que ciertos organismos públicos gocen de una mayor capacidad para autogobernarse en 
el cumplimiento de sus funciones propias. 
 
Por lo demás, la historia de la Ley 20.405 demuestra que siempre se consideró que su 
autonomía tenía un carácter reforzado, manifestado en que no depende en forma alguna 
del gobierno; en que posee personalidad jurídica y patrimonio  propio, lo que  le permite 
actuar en el mundo del derecho sin recurrir a la del Fisco; y está facultado para dotarse de 
todas las normas internas para su funcionamiento, incluidas las relativas a su 
organización, y resolver todo asunto que sea necesario para el adecuado desarrollo de su 
labor, entre otras características. 
 
Enseguida, el INDH no desempeña funciones de gobierno y/o administrativas y, 
consecuentemente, no tiene una relación de vinculación subordinada, ni directa ni 
indirectamente, con el presidente de la República. 
 
Para el cumplimiento de su objeto y en lo que interesa, la ley le ha atribuido funciones 
orientadas especialmente a observar la actuación de los órganos estatales en materia de 
derechos humanos; a comunicarles, al Gobierno y demás órganos del Estado, su opinión 
respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en el país; a 
formularles recomendaciones, y a ejercer acciones judiciales en los casos que caben 
dentro de su competencia, entre otras. 
 



 
 
Ninguna de las funciones señaladas -tampoco ninguna de las otras establecidas en el 
artículo 3 de la Ley 20.405- dice relación o mira al cumplimiento de las funciones política y 
administrativa del Gobierno1. Por el contrario, la actuación -por acción u omisión- del 
Gobierno y de los demás órganos estatales en materia de derechos humanos es, 
precisamente, el objeto de las funciones que la ley encomienda al INDH y su adecuado 
cumplimiento exige que no exista vinculación de dependencia alguna con ellos, incluido el 
Gobierno. 
 
De lo expuesto es posible concluir que el INDH es un órgano que está excluido de la 
fiscalización de la Cámara de Diputados, por cuanto es autónomo; no cumple funciones 
de gobierno, y no se relaciona con el presidente de la República en grado alguno de 
dependencia, subordinación o supervigilancia. En consecuencia, no se encuentra 
sometido a las normas contenidas en la letra c) del inciso segundo del artículo 52 de la 
Constitución Política y en el inciso séptimo del artículo 54 de la Ley 18.918, orgánica 
constitucional del Congreso Nacional. 
 
Todo lo expuesto no implica que el INDH no esté sujeto al control y fiscalización de 
organismos estatales. Entre otros, el Instituto debe cumplir con las normas sobre 
Administración Financiera del Estado establecidas en el decreto ley N° 1.263; está 
sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne 
a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas; está sujeto a las normas sobre 
acceso a la información pública y sobre protección de la vida privada, y a la fiscalización 
del Consejo para la Transparencia en relación con ellas; su personal está sujeto a las 
normas de probidad establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y 
Prevención de los Conflictos de Intereses y a las disposiciones del Título III de la Ley N° 
18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado; y sus 
recursos son establecidos anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
Asimismo, lo expuesto no obsta a que una comisión especial investigadora de la Cámara 
de Diputados pueda solicitar información a los organismos públicos no sujetos a su 
fiscalización y a que éstos se la proporcionen, de estimarlo procedente, en conformidad 
con la evaluación de mérito que se haga y dando cumplimiento al principio de 
colaboración establecido en la ley. 18.575 de bases generales de la Administración del 
Estado, antes citada. 
 
En virtud de lo señalado precedentemente, cabe tener presente que el INDH ha remitido 
información relacionada con lo solicitado por la Comisión Especial, mediante los oficios 
N°351 de 5 de septiembre, N°411 de 12 de octubre y N°459 de 28 de octubre, todos del 
presente año 2022. 
 
En el marco de lo señalado y en virtud del principio de colaboración indicado se remite un 
Informe de Avance del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Biobío, 
La Araucanía y Los Ríos. En este reporte se entrega la información señalada en los 
puntos (1) y (2) antedichos, solicitados por los oficios N°38 y N°97. 
 
Respecto a las metas del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales del 
INDH de las Regiones de Biobío y La Araucanía, es importante señalar que de acuerdo a 
la resolución exenta N°89 de 29 de abril de 2022, una de ellas es la actualización del 
estudio de violencias percibidas en torno al conflicto intercultural (letra a. del punto 1.3.2.), 
y que, al igual que todos los objetivos planteados en este programa, el plazo para su 
desarrollo es de 18 meses desde la fecha de la resolución exenta antedicha. Una vez 
cumplido ese plazo, los distintos productos que resulten del Programa deberán pasar por 
el procedimiento regular establecido en la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos.  
 
Complementando lo anterior, se adjuntan además los informes denominados "Estado de 
Chile y pueblo mapuche: análisis de tendencias en materias de violencia estatal en la 
Región de La Araucanía" y "Derechos humanos y conflicto intercultural: una aproximación 
desde el testimonio de propietarios y agricultores no indígenas de La Araucanía".  
 
 
 
 



 
 
Finalmente a través del presente me excuso de asistir a la sesión del próximo martes 8 de 
noviembre, ya que por razones de agenda no podré concurrir a esa actividad 
 
Sin otro particular, se despide cordialmente, 
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1. INTRODUCCIÓN

1.  Introducción

1.1.  Antecedentes 

La pregunta por la relación entre las fuerzas policiales y el pueblo Mapuche en La Araucanía se 
enmarca en un interrogante más amplio. Esto es, aquel por la relación entre el Estado de Chile y el 
pueblo Mapuche. La violencia policial es solo una de las aristas de un largo y difícil proceso histórico-
político por el cual el Estado chileno y el pueblo Mapuche aún transitan. 

A grandes rasgos, las demandas territoriales del pueblo Mapuche se refieren tanto a las tierras 
incluidas en títulos de merced o usurpadas por otras vías desde fines del siglo XIX, como a la 
restitución de las tierras recuperadas durante la reforma agraria y que luego les fueron desposeídas 
durante la dictadura; asimismo, a la reclamación de derechos de propiedad y acceso a recursos 
naturales (aguas, bosques, subsuelo y otros) y a las demandas de defensa de sus asentamientos 
ante proyectos y obras de infraestructura de alto impacto. Estas reivindicaciones se han intensificado 
desde fines de la década de los 90 y algunas de ellas han incluido tomas de predios, incendios de 
inmuebles, maquinarias y vehículos. Este proceso de movilización y protesta ha sido etiquetado por 
los medios de comunicación y por numerosas autoridades como “el conflicto mapuche”. Bajo este 
concepto, sin embargo, se desdibuja la complejidad del problema; como se aprecia en el recuento 
histórico del siguiente apartado, las dificultades en la relación Estado-pueblo Mapuche no se reducen 
ni circunscriben a la presunta conflictividad generada por este último.

Sin perjuicio de los avances en relación con los derechos de los pueblos indígenas, la respuesta estatal 
que se ha hecho sentir con particular intensidad frente a esta problemática es aquella que proviene 
del uso de la fuerza a través de la persecución penal y la intervención policial. Así lo sugieren, por una 
parte, las formas extremas que el uso de la fuerza policial ha alcanzado particularmente durante la 
última década, así como la gran atención que la criminalización y la violencia policial han despertado 
en organismos nacionales1 e internacionales, por otra.

1. Ver, entre otros, Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, Ediciones UDP, 2012, pp. 179-187;  

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros, Informe de la misión internacional de observación de la violencia institucional en 

contra del pueblo mapuche en Chile, 2007; Fundación Instituto Indígena, Informe Ejecutivo: Síntesis de la Situación Indígena en Chile 2009-2010, 

Temuco, 2012, pp. 3-6; Observatorio Ciudadano y otros, Informe de la Sociedad Civil de Chile al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas 

con motivo del Quinto Informe Periódico del Estado de Chile relativo a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, 2009, pp. 1-7; Comisión Mapuche de Derechos Humanos y otros, Informe sobre los Derechos Humanos de la 

Mujer Mapuche, 2012, pp. 9-19; Fundación Anide y otros, Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile, presentado 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012; INDH, Informe Anual 2012. Programa de Derechos Humanos y Función 

Policial, 2013, pp. 56-59.  
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ESTADO DE CHILE Y PUEBLO MAPUCHE

El Comité contra la Tortura (CAT) manifestó en 2009 que “le preocupan las numerosas denuncias 
recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales 
contra integrantes de pueblos indígenas, en particular, contra miembros del pueblo mapuche. Le 
preocupa al Comité especialmente que entre las víctimas de esas actuaciones se encuentren mujeres, 
niños, niñas y personas de avanzada edad”2. 

Asimismo, recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
subrayó la violencia padecida por mujeres en el contexto de protestas mapuche, así como su falta 
de acceso a la justicia3. El organismo recomendó al Estado chileno velar por que todas las formas de 
violencia a que den lugar acciones u omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la 
policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean sistemática y debidamente investigadas, 
se procese efectivamente a los culpables, se impongan a estos condenas y medidas disciplinarias 
adecuadas y se proporcione a las víctimas, especialmente a las mujeres indígenas, reparaciones o 
indemnizaciones”. 

Observaciones de similar índole ha hecho sentir el Informe Periódico Universal de 2009 sobre Chile4, 
el Comité contra la Discriminación Racial (CERD)5, el Comité de Derechos Humanos (CDH)6, el Comité 
de los Derechos del Niño (CDN)7, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios y Guardias Privados8, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales9, y el Relator Especial sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas10. Hace pocos años este advirtió que “[…] la comisión de eventuales actos de 
violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por 
parte de los agentes policiales del Estado”11.

Sin embargo, en septiembre de 2012 el Estado de Chile declaró: “[…] Es necesario puntualizar que, 
de acuerdo a la información que maneja Carabineros de Chile, desde el año 2007 en adelante, no 
existen datos estadísticos de ataques violentos a personas pertenecientes a minorías raciales”12. 

2. ONU, Comité CAT, Observaciones Finales, Chile, CAT/C/CHL/CO/5, 14 de mayo de 2009., párr. 23. 

3. ONU, Comité CEDAW, Observaciones Finales, Chile, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, 12 de noviembre de 2012, párrs. 20-21. 

4. ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Chile, A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009. 

5. ONU, Comité CERD, Observaciones Finales, Chile, CERD/C/CHL/CO/15-18, 13 de agosto de 2009, párr. 19.

6. ONU, Comité Derechos Humanos, Observaciones Finales, Chile, CCPR/C/CHL/CO/5, 17 Abril 2007, párrs. 7,10 y 19. 

7. ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales, Chile, CRC/C/CHL/CO/3, 23 de abril de 2007, párr. 73.

8. ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del 
derecho de los pueblos a la libre determinación, Adición, Misión a Chile, A/HRC/7/7/Add.4, 4 de febrero de 2008, párrs. 49-53.  

9. ONU, Comité DESC, Observaciones Finales, Chile, E/C.12/1/Add.105, 26 de noviembre de 2004, párrs. 32-34.

10. Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.3, 17 de noviembre de 2003; Informe del Relator 
Especial James Anaya, A/HRC/12/34/Add.6, 14 de septiembre 2009. 

11. Informe del Relator Especial James Anaya, A/HRC/12/34/Add.6, op. cit., p. 10, párr. 40. 

12. Gobierno de Chile. Informes periódicos 19°, 20° y 21° de aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Racial, de conformidad al artículo 9° de la Convención, párr. 108, septiembre de 2012.
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1. INTRODUCCIÓN

La contraposición entre enfoques y balances de la comunidad internacional y del Estado chileno 
da cuenta precisamente de las tensiones y contradicciones que subyacen en este problema, lo 
que reafirma la necesidad de dimensionar y evaluar tanto las prácticas de violencia policial en La 
Araucanía como la respuesta institucional frente a ella. Este esfuerzo es el que el INDH ha decidido 
plasmar en esta publicación.

Los contenidos que conforman este libro se estructuran de la siguiente manera: el capítulo 1 presenta 
las razones que explican esta publicación y hace los alcances metodológicos correspondientes 
respecto a las investigaciones que le sirvieron de base. En el capítulo 2 se busca contextualizar el 
problema de la violencia policial en la Araucanía. Para ello se hace un breve recuento histórico político 
y se presentan las percepciones sobre la relación Estado de Chile-pueblo Mapuche en las voces de 
algunos actores institucionales y comunidades mapuche afectadas. La actividad investigativa del 
Estado frente a las denuncias de violencia policial es el objeto del capítulo 3; aquí se examinan 
dos ámbitos: primero, la labor de la Justicia Militar, y segundo, las indagaciones administrativas y 
eventuales sanciones dispuestas por la propia institución de Carabineros. En el capítulo 4 se revisa el 
ejercicio del derecho a un recurso efectivo por parte de las personas mapuche de La Araucanía. Este 
análisis se focaliza en los recursos de protección y amparo, examinados desde una triple perspectiva: 
primero, su utilización entre 2004 y 2011; segundo, la respuesta judicial brindada en el mismo período, 
y finalmente reflexiones en torno a los aspectos preocupantes y sobresalientes de las sentencias. La  
parte 5 y final contiene algunas conclusiones.     

Finalmente, cabe resaltar que estos resultados constituyen la primera parte de este estudio. Una 
segunda parte será desarrollada en 2014, en que se buscará profundizar en algunas aristas de la 
información aquí recabada, y relevar las voces de otros actores tales como los parceleros y empresarios 
de la región. 

1.2. Aproximación metodológica

Antes de describir la metodología empleada en las investigaciones que sirvieron de base a esta 
publicación, es conveniente formular una precisión conceptual. La delimitación del concepto 
de violencia es compleja. El fenómeno de la violencia en sus diversas manifestaciones ha sido 
ampliamente estudiado desde variadas disciplinas y enfoques, sin que exista un consenso acerca 
de su definición (ver por ejemplo, Blair, 2009, pp. 10-21; y Chenais, 1981, citado en Blair, 2009, p. 
12). Por ello, en este texto se encuentran, básicamente dos tipos de conceptualizaciones. Primero, 
una estricta o restringida, ajustada a la tipificación del delito de ‘violencias innecesarias’ presente 
en el análisis sobre la Justicia Militar. En cambio, para los restantes análisis aquí desarrollados se ha 
adoptado una aproximación relativamente amplia de la idea de violencia policial. Se ha entendido 
que esta no solo comprende conductas de vulneración de la vida e integridad física o psíquica, sino 
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también abusos en los poderes de coerción que se traduzcan en injerencias ilegítimas en la vida 
privada y en el domicilio; además de conductas que tienen como causa o efecto la discriminación de 
las personas mapuche13, incluyendo aquellas que se manifiestan en la vulneración de su derecho de 
propiedad sobre bienes básicos para su supervivencia material y cultural. La consideración de este 
último elemento se explica por la necesidad de valorar el impacto del uso de la fuerza policial en el 
marco del contexto particular de vida de las comunidades mapuche.

Una parte de esta investigación ha sido realizada a través de un convenio de cooperación con el 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales/ICSO de la Universidad Diego Portales. 

En lo que respecta a los métodos del trabajo de investigación para la caracterización de la relación 
entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, las secciones sobre voces de actores institucionales 
y de tres comunidades afectadas fueron elaboradas mediante estudios cualitativos, sobre la base 
de entrevistas semi-estructuradas orientadas a recoger y sistematizar las percepciones de los/as 
entrevistados/as acerca de la relación Estado-pueblo Mapuche, sus posibles causas y vías de solución. 
Las opiniones aquí vertidas buscan complejizar el diagnóstico, aportándole matices que los estudios 
cuantitativos quizá no pueden ofrecer. Las opiniones que se plasman en estas páginas no pueden ser 
generalizadas, sino que deben ser entendidas como la percepción de algunos actores institucionales 
y del pueblo Mapuche.

El grupo de actores institucionales considerados preliminarmente para este estudio, comprendía 
autoridades políticas y administrativas del gobierno regional y central; policías y parlamentarios/as; 
representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Pública a nivel local, así como miembros de 
la Justicia Militar y ordinaria. Sin embargo, la muestra final no logró incluir a la Intendencia, Ministerio 
Público, Carabineros de Chile ni a la Policía de Investigaciones: las autoridades consultadas declinaron 
ser entrevistadas. Finalmente, 14 personas accedieron a dar sus impresiones bajo condición de que 
sus nombres no fueran revelados, lo que les fue efectivamente garantizado. Las entrevistas fueron 
realizadas entre agosto de 2012 y marzo de 2013, por lo que una parte del trabajo de campo tuvo 
como telón de fondo la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, a comienzos de enero de 2013. 

En el caso de las entrevistas en las tres comunidades mapuche afectadas, el trabajo en terreno se 
realizó en su mayor parte entre octubre y diciembre de 2012. Esta labor comprendió una primera 
etapa de socialización y presentación del estudio en las comunidades, y una segunda fase de 
entrevistas individuales y grupales en tres comunidades particularmente afectadas por la violencia 
policial: Temucuicui, Wente Winkull Mapu y Temulemu. Si bien las personas entrevistadas en estas 

13. Debe tenerse presente el estrecho nexo que existe entre discriminación y violencia, por cuanto la segunda es una de las múltiples 

expresiones que puede tener la primera. Bajo este prisma, aún las conductas de la policía que consistan en medidas coercitivas de 

menor intensidad pueden ser comprendidas como actos de violencia o abusos ilegítimos en tanto ellas sean motivo o consecuencia 

de discriminación.
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comunidades no manifestaron la necesidad de dar su testimonio bajo confidencialidad, se optó por 
no incluir sus nombres en esta publicación y dar tratamiento a todos los testimonios en igualdad de 
condiciones.  

En cuanto a las características de estas comunidades, la Comunidad Mapuche de Temucuicui está 
ubicada en la comuna de Ercilla. Como parte de sus demandas ha ocupado predios colindantes que 
formaron parte de su ‘antiguo territorio’, del que fueron despojados por el Estado chileno en el proceso 
de radicación/reducción, para luego ser adjudicados a colonos14. Parte importante de sus dirigentes 
y comuneros han sido enjuiciados y encarcelados, acusados de ocupar los predios demandados, 
uso de armas o abigeato. La comunidad ha sido allanada en múltiples ocasiones a partir del año 
2001. La comunidad de Temucuicui se ha hecho conocida por las denuncias que ha realizado por la 
violencia ejercida por Carabineros en contra de niños y niñas, mujeres y personas mayores tanto en 
los allanamientos como en el marco de otros operativos. Estos incluyen, por ejemplo, el uso de armas 
de fuego contra un grupo de personas en las afueras del Hospital de Collipulli, que dejó a niños y 
niñas heridos/as a mediados de 201215. En esta comunidad existen dos organizaciones: Comunidad 
Autónoma de Temucuicui y Comunidad Tradicional de Temucuicui.

En cuanto a la Comunidad Mapuche Wente Winkull Mapu, la misma está ubicada también en la 
comuna de Ercilla. Ha sido allanada en múltiples ocasiones a partir del año 2009. La comunidad ha 
denunciado el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza policial16, situación que ha sido 
presentada a los Tribunales de Justicia17. Comuneros mapuche de Wente Winkull Mapu realizaron 
una extendida huelga de hambre, acusando que sus casos serían objeto de un ‘montaje’ fraguado 
por la Fiscalía Regional y por el Ministerio Público. A raíz de esto presentaron un recurso de nulidad 
ante la Corte Suprema, el cual fue finalmente acogido.

Por último, la Comunidad Mapuche de Temulemu está ubicada en la localidad de Traiguén, y su lonko 
era Pascual Pichún, recientemente fallecido. Pascual Pichún estuvo preso cinco años en virtud de una 
querella interpuesta por el dueño del colindante predio Nancahue, en el emblemático “Juicio de los 
Lonkos”.  A partir del año 1997 la comunidad ingresó y ocupó el también colindante predio Santa 
Rosa de Colpi, en ese entonces propiedad de Forestal Mininco, ya que constituía parte del ‘territorio 
antiguo’ (Vergara, Aravena, Correa, y Molina, 1999). A principios del año 2012 el predio Santa Rosa 

14. Temucuicui: Paradigma de la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Chile. Disponible en http://observatorio.

cl.pampa.avnam.net/plibro/ficha/244

15. CIDH condena heridas a niños y niñas mapuche en operativo policial en Chile, 2 de agosto 2012. Disponible en http://www.oas.

org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/097.asp

16. Crónica del violento allanamiento policial a la comunidad Wente Winkull Mapu en Ercilla. Disponible en http://www.observatorio.cl/

node/3701

17. Disponible en http://www.indh.cl/indh-adhiere-a-recurso-de-amparo-presentado-por-defensoria-penal-publica-en-favor-de-

comuneros-mapuche
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de Colpi fue comprado por el Estado a la Forestal Mininco y entregado en dominio a la comunidad, 
donde se desarrollan múltiples proyectos comunitarios. 

Por su parte, la sección sobre investigaciones penales en el ámbito de la Justicia Militar requirió 
un estudio cuantitativo sobre las denuncias presentadas entre 1990 y 2011, desde la región de 
Coquimbo hasta Los Lagos. El levantamiento de información se realizó entre los meses de septiembre 
de 2012 y marzo de 2013. La sistematización de las denuncias se realizó a partir de los libros de 
registros contenidos en los Juzgados Militares de Santiago y Valdivia, que consideran las denuncias 
presentadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, ambas incluidas. Aunque la investigación  
contemplaba originalmente la caracterización de una muestra aleatoria de denunciantes a partir de 
escritos presentados por estos a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ello no fue posible. 
Por lo mismo, el acápite dedicado a este tema ofrece una panorámica general de los procesos que 
se han tramitado en la Justicia Militar con motivo de actos de violencia por parte de Carabineros, sin 
distinguir en función de la pertenencia étnica de las personas afectadas.  

El apartado sobre investigaciones administrativas por parte de Carabineros, a diferencia del anterior, 
se centra en las conductas de los/as uniformados/as que han afectado a personas mapuche en La 
Araucanía. Este estudio fue realizado a partir de la información proporcionada por Carabineros de 
Chile en respuesta a dos oficios enviados por el INDH a la institución uniformada. El primero de ellos 
solicitaba información acerca del número de denuncias o reclamos que se conocieron entre 2004 
y 2011, así como los procedimientos administrativos instruidos, estado de tramitación y medidas 
disciplinarias adoptadas, según el caso18. También se solicitó información acerca de las denuncias 
o reclamos que no hubieren dado lugar a ninguna investigación interna, con indicación de las 
razones que justificaran esa decisión. Dado que este punto no fue contestado en el primer oficio, se 
envió un segundo oficio reiterando dicha petición19. Con ocasión de esta segunda comunicación se 
solicitó, además, acceso a las investigaciones administrativas realizadas y terminadas. Estos últimos 
antecedentes, sin embargo, no fueron puestos a disposición del INDH. Las respuestas entregadas por 
Carabineros fueron objeto de un análisis cualitativo a la luz de los estándares internacionales sobre 
derechos humanos, transparencia y control democrático.

El último capítulo, que examina el derecho a un recurso judicial efectivo, fue construido sobre la 
base de un estudio cuantitativo y cualitativo acerca de las acciones constitucionales de amparo 
y protección interpuestas en la región de La Araucanía entre 2004 y 2011, a favor de personas 
mapuche, con motivo de apremios u otras actuaciones abusivas por parte de la policía. Para llevar 
a cabo este trabajo se contó con la información proporcionada por la Defensoría Nacional, la Corte 
Suprema, y la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante oficios en respuesta a las solicitudes del 

18. INDH, Oficio No. 453, 4 de diciembre de 2012. 

19. INDH, Oficio No. 18, 14 de enero de 2013. 
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INDH. Asimismo, se llevó a cabo un levantamiento de información en terreno en la propia Corte 
de Apelaciones de Temuco para efectos de tener acceso a los respectivos expedientes. Esta visita 
a la Corte se realizó entre los días 20 y 25 de enero de 2012 y el día 17 de junio de 2013. Además, 
se contó con información facilitada por algunas organizaciones de defensa de los derechos de 
las comunidades indígenas. Esta investigación comprendió una revisión no solo de las sentencias 
dictadas sino también de los argumentos expuestos por las partes.
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2.  Contextualización del problema

2.1.  Breve recuento histórico 

La relación entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, en particular con el pueblo Mapuche, se 
ha caracterizado desde los inicios de la República por la negación y por las políticas integracionistas. 
Si a fines de la Colonia los españoles les reconocían su territorio y autonomía20, desde mediados del 
siglo XIX los esfuerzos integracionistas del Estado-Nación se consolidarían en una estrategia jurídica 
y militar que conduciría a la asimilación por la fuerza de las tierras y territorios, así como a la negación 
de los derechos políticos de los/as mapuche. 

En este sentido, la creación de la provincia de Arauco en 1852 marcó un hito. “[C]omo instancia jurídica, 
permit[ió] al Estado intervenir, sin previa consulta, directamente sobre el territorio mapuche”21, que 
hasta ese entonces gozaba de autonomía. En 1881 el ejército de Chile ocupó al sur del Biobío, 
conminando por la fuerza al Pueblo Mapuche a integrarse al Estado-Nación. 

Posteriormente, entre los años 1884 y 1929 se desarrolló la política de radicación, reducción y entrega 
de títulos de merced. Esta política fue a su vez acompañada del incentivo a la colonización nacional 
y extranjera mediante la asignación o venta de tierras mapuche. Conforme ha sido reconocido por 
el Estado en el Informe Verdad Histórica y Nuevo Trato, esta etapa representó […] el periodo de 
mayor conflicto, contradicción y destrucción en las relaciones entre el Estado y los pueblos Indígenas. 
Todos los pueblos indígenas de Chile sufr[ieron] en ese periodo la invisibilización social y la acción 
destructiva del Estado chileno”22. El pueblo Mapuche “debió aprender a sobrevivir en el 5% de sus 
territorios originales. A partir de ese momento, los mapuche han desplegado diferentes estrategias 
para recuperar sus tierras ancestrales y sus derechos políticos, las que han ido desde la reivindicación 
judicial hasta la recuperación de facto de las tierras usurpadas” (González, Meza-Lopehandía, y 
Sánchez, 2007, p. 4).

Una vez realizadas las reducciones, el Estado llevó adelante un proceso para seguir dividiendo el 
territorio mapuche. Concretamente, se formaron hijuelas individuales para ser enajenadas a personas 
no indígenas. Este proceso, impulsado desde la década de 1920, tuvo su mayor apogeo durante 
el período de la dictadura cívico-militar de 1973-199023. Esto conllevó un incremento sustancial 

20. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. Capítulo I. Los mapuche en la historia y el 

presente, p. 351 y ss.

21. Ibídem, p. 351.

22. Ibídem, p. 361.

23. CEPAL y Alianza Territorial Mapuche (ATM), Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile. Situación de la 

comuna de Ercilla desde un enfoque de Derechos, Santiago, 2012, p. 31. 
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en los ya altos niveles de pobreza de la población mapuche rural, a la vez que provocó el inicio de 
las fuertes migraciones hacia los centros urbanos del país. Durante esta etapa, además, se puso 
en marcha un plan masivo de revocación de las expropiaciones que habían sido realizadas a favor 
de las comunidades mapuche en el marco de la reforma agraria. Así, las tierras que habían sido 
parcialmente recuperadas fueron devueltas a manos privadas. Junto con esto,  se transfirieron tierras 
mapuche a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Parte de estas tierras fueron vendidas a muy 
bajo precio por dicho organismo a empresas forestales con el fin de impulsar la incipiente industria 
forestal24. 

El inicio de la transición a la democracia condujo al Estado a asumir el desafío de establecer una nueva 
relación con los pueblos indígenas. Desde entonces, el Estado ha desarrollado políticas públicas e 
institucionalidad para abordar la situación de exclusión social y política de estos pueblos. Entre ellas, 
la aprobación de la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas (1993); la 
creación de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) y la formulación de una política de 
restitución de aguas y tierras para avanzar en la superación de la división y el despojo de las tierras. 
A ello se sumó la adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas en 2007 y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
en septiembre de 200825. No obstante estos avances, así como los esfuerzos por contrarrestar la 
situación de marginalidad en que vive la población indígena, la aplicación de estas políticas ha tenido 
resultados disímiles en la práctica. 

En el caso de los/as mapuche, además de lo señalado,  no debe perderse de vista la situación 
de vulnerabilidad y desigualdad que hasta hoy afecta a su población. Como señalara la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”), “las condiciones 
sociales y económicas del pueblo indígena Mapuche son de pobreza, y en términos generales, peores 
que las de la población no indígena de Chile […].” Estas condiciones han sido asociadas a “la 
pérdida gradual de su territorio y al deterioro del medio ambiente, los cuales operan como factores 
causantes del empobrecimiento progresivo de esta población”26. Precisamente, la restitución y el 
reconocimiento de los derechos territoriales sigue siendo una de las principales fuentes de tensión 
con el Estado. 

En este sentido, la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar los derechos de estas 
comunidades y reparar la usurpación y discriminación histórica que han sufrido es solo una parte del 
problema. Otra parte dice relación con las políticas adoptadas frente a las movilizaciones y protestas 
que se han llevado a cabo en el sur de Chile. En efecto, a pesar de la evidente dimensión territorial 

24. Ibídem, p. 32. 

25. INDH, La Situación de los Derechos Humanos en Chile. Informe Anual 2012, p. 61.   

26. Comisión Interamericana, Informe No. 176/10, Casos 12.576, 12.611 y 12.612. Segundo Aniceto Norin Catriman, Juan Patricio Marileo 

Saravia, Victor Ancalaf Llaupe y Otros, Fondo, Chile*, 5 de noviembre de 2010, párr. 42. 
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y cultural de las demandas que han movilizado al Pueblo Mapuche, la respuesta del Estado ha 
provenido principalmente de su capacidad punitiva. 

Por una parte, el Estado ha recurrido a la aplicación de estatutos penales especiales, tales como 
la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, modificada por las Leyes 
20.467 y 20.519). La amplitud del tipo penal contenido en esta última normativa ha hecho posible 
su aplicación en forma preferente o selectiva respecto de dirigentes y autoridades mapuche. De este 
modo, acciones de protesta social violenta e ilícitos sancionables bajo el régimen de derecho penal 
común, han sido catalogados como actos de terrorismo. Dada la regulación procesal especial de la 
legislación antiterrorista, las personas mapuche y otras afines a su causa que fueron acusadas de 
incurrir en estas conductas vieron lesionado su derecho al debido proceso27. Esta situación no solo 
alertó a la comunidad internacional que hizo numerosos llamados y recomendaciones al Estado para 
que cesara en la aplicación de esta ley respecto de actos de protesta social y adecuara la persecución 
y sanción del terrorismo a los estándares internacionales28, sino que tal política criminalizadora 
abrió nuevos focos de conflictividad a nivel interno. A las reivindicaciones territoriales y políticas se 
sumaron aquellas en defensa de los derechos de los/as líderes y comuneros/as mapuche acusados de 
terrorismo, uno de los delitos más severamente castigados por todos los países.  

Por otra parte, este proceso ha ido aparejado de frecuentes y masivos operativos policiales en La 
Araucanía. Las intervenciones de la fuerza pública han sido explicadas como parte del conjunto 
de medidas adoptadas para la investigación y sanción de los delitos imputados a comuneros/as 
mapuche, así como para la protección de la propiedad privada que aquellos han reivindicado. Sin 
embargo, se ha constatado que muchas veces los operativos policiales no tienen efectos focalizados 
en las personas a quienes se imputan delitos, sino que suelen afectar a un vasto número de 
personas, a familias o comunidades enteras que sufren daños a nivel colectivo, personal y material. 
En consecuencia, esta estrategia ha desembocado en múltiples denuncias sobre uso excesivo de la 
fuerza hacia las comunidades mapuche, especialmente sobre sus niños y niñas. Entre las expresiones 

27. Entre ellas, la igualdad de armas, el principio de legalidad, la prohibición de doble juzgamiento (o non bis in ídem) y el derecho a 

un juez natural, independiente e imparcial respecto de aquellas personas procesadas ante la Justicia Militar.  

28. Ver, entre otros, ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, addendum.  La situación de los pueblos indígenas en Chile, seguimiento 

a las recomendaciones hechas por el anterior relator especial, A/HRC/12/34/Add. 6, 5 de cctubre de 2009; Report by the Special 

Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diéne, addendum. Summary 

of cases transmitted to Governments and replies received, A/HRC/4/19/Add.1, 5 de junio de 2007; Report of the Special Rapporteur on the 

promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin,  addendum, A/HRC/6/17/

Add.1, 28 de noviembre de 2007; Comité CERD, Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Chile, 

CERD/C/CHL/CO/15-18, 13 de agosto de 2009; Comité CAT, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 

19 de la Convención, Observaciones finales del Comité contra la Tortura, Chile, CAT/C/CHL/CO/5, 14 de mayo de 2009; Examen Periódico 

Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Chile, A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009. 
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más extremas de los episodios de violencia policial se encuentra la muerte del adolescente mapuche 
Alex Lemún en 2002, así como la de los jóvenes Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, en 2008 y 
2009, respectivamente. 

La respuesta estatal a los problemas de violencia en La Araucanía se ha concentrado el último 
tiempo en la persecución criminal y en la fuerza policial. En 2012 el Poder Ejecutivo lanzó el Plan 
Especial de Seguridad para la Región de La Araucanía, el cual contempló ocho medidas adicionales 
para resguardar el orden público en la zona. Entre ellas el fortalecimiento de tácticas policiales, la 
intensificación de los controles vehiculares, el mayor énfasis en la recopilación de pruebas para las 
investigaciones de los fiscales, la instalación de nuevas subcomisarias y el reforzamiento del control 
de las medidas cautelares personales. 

De acuerdo a datos del Ministerio Público, entre los años 2008 y 2012 se han investigado 843 
presuntos delitos cometidos por personas mapuche en La Araucanía en el marco del conflicto por 
las demandas de su Pueblo29. No obstante, es interesante observar la amplia definición que maneja 
esta institución para determinar que un hecho de relevancia jurídico penal se vincula al denominado 
“conflicto mapuche.” Según indicó, se entiende que ello se verifica cuando el hecho “se produce en 
el contexto o con la finalidad de recuperar o reivindicar, usualmente por medios violentos, terrenos 
sobre los cuales se alegan derechos territoriales, de propiedad, ancestrales del pueblo mapuche; 
o para reivindicar otros derechos que también la etnia mapuche alega privación o lesión, por 
ejemplo, derechos relacionados con el medioambiente; como también cuando los sucesos tienen por 
finalidad el rechazo de decisiones de autoridad en relación a la reivindicación de derechos aludida 
precedentemente”30. Por otra parte, en los últimos años el órgano persecutor ha imputado a personas 
mapuche el delito de homicidio frustrado de Carabineros en servicio; delito militar contemplado y 
sancionado en el Código de Justicia Militar. El uso de esta figura conlleva la posible aplicación de 
penas extraordinariamente más altas que las contempladas en el Código Penal 31.

Adicionalmente, tras la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, el gobierno presentó una querella 
invocando nuevamente la Ley Antiterrorista y anunció nuevas medidas para mejorar la seguridad en 
la zona, todas ellas vinculadas a la persecución penal y la presencia policial. 

29. Ministerio Público, Oficio FN No. 319-2013, (archivo adjunto), 13 de mayo de 2013.

30. Ministerio Público, Oficio FN No. 319-2013, 13 de mayo de 2013. 

31. Código de Justicia Militar, Artículo 416 bis. Aunque la disposición solo regula la pena del homicidio consumado del funcionario o 

funcionaria de Carabineros en servicio, cuando este solo queda en calidad de frustrado, la pena se determina acudiendo a las normas 

generales del Código Penal que rebajan la sanción. Con esto, y sin considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad, 

el homicidio frustrado de Carabinero en servicio implica una pena de 10 años y un día, lo que contrasta con un homicidio frustrado 

común, sancionable con 3 años y un día. 
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2.2.  Caracterización de la relación Estado-pueblo Mapuche

El largo y complejo historial de la relación entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche hace que 
sea posible aproximarse a ella desde lugares o perspectivas distintas. Por eso, un primer reto para 
abordar este asunto es asumir que la conceptualización misma del fenómeno está en disputa. Existen 
visiones encontradas a la hora de explicar o caracterizar la relación Estado-pueblo Mapuche y sus 
consecuencias. 

Mientras para algunos/as se trata del “conflicto mapuche” en términos genéricos, para otros/as 
estamos ante un “conflicto entre las demandas del pueblo mapuche y el Estado de Chile;” un 
problema derivado de una “deuda histórica” del Estado con el Pueblo Mapuche o una situación de 
“violencia del Estado de Chile en contra de las comunidades”. Otros/as tantos/as describen esto como 
un fenómeno de “respuesta radical violenta de algunos grupos” o incluso de ataques “terroristas.” 
El desafío respecto a su definición se extiende a la determinación de las causas y vías de solución de 
la situación de violencia en La Araucanía.

Las tensiones conceptuales en torno a la relación entre comunidades mapuche y el Estado de Chile 
conduce a revisar los distintos paradigmas desde los cuales agentes del Estado y comuneros/as 
caracterizan y evalúan la violencia policial en la IX Región del país. Con este propósito, a continuación 
se sistematizan las voces de algunos actores institucionales y comunidades afectadas respecto a esta 
temática. 

2.2.1. Voces de actores institucionales

i) Percepciones sobre el denominado “conflicto mapuche”

Al consultar a los/as entrevistados/as sobre este punto, hubo una extendida coincidencia en torno al 
carácter altamente controversial del tema. Sin embargo, las divergencias afloraron en la medida en 
que se intentó caracterizar la problemática Estado-Pueblo Mapuche. 

Entrevistados/as de la administración a nivel local manifestaron su disconformidad con el uso del 
término “conflicto mapuche,” como se refleja en el siguiente extracto: 

Creo yo que es injusto para lo que es la realidad de la mayoría de los mapuches. Porque si bien, si lo 

ves como el conflicto, enfocándolo en la violencia mapuche, creo que no es así. No es una violencia 

mapuche. Es una violencia de algunos dirigentes que, según aparecieron en los medios, hecho que no 

me consta a mí, hay extranjeros en zonas no mapuches y zona mapuche. Entonces darle la característica 
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de mapuche al conflicto, creo que no corresponde. Aún así, es inevitable que uno, como el común de 

la gente, relacione el tema como exclusivamente mapuche, cosa que yo no comparto. Por otro lado, 

uno puede pensar que el conflicto es mapuche porque el origen que se le atribuye es mapuche. ¿Ya? Si 

es problema de tierra […] entonces claro, uno dice […] problema de tierra, tierra mapuche, mapuche, 

conflicto. Hace esa relación. Pero para mí no es conflicto mapuche. 

Es interesante que a través de esta formulación pareciera entablarse una alianza con ciertos mapuche 
-“la gran mayoría”- no violentos, al mismo tiempo que sugiere que lo conflictivo es “la violencia 
mapuche”. Estos dichos no solo parecen cuestionar que este tema pueda ser entendido como un 
“conflicto que involucre solo a mapuches”, sino también parecen insinuar una desvinculación entre 
los actos de violencia y el Pueblo Mapuche. Esto último podría significar el  querer despolitizar la 
violencia ejercida por ciertos grupos en nombre de la causa mapuche; también podría apuntar a la 
necesidad de elucidar otras causas de esta problemática. 

De otro lado, la idea de que el conflicto no debe ser atribuido exclusivamente al pueblo Mapuche 
fue respaldada desde el punto de vista de la cantidad de comuneros/as que supuestamente tomarían 
parte en los hechos de violencia. Desde la administración local se señaló:

Existe un conflicto […] y yo no creo que sea mapuche claro, porque no participa la mayoría del pueblo 

mapuche. De un millón de mapuches que hay en Chile, de los cuales el 75% son urbanos, o sea, ya nos 

queda un 25%, 150 mil mapuches que viven en todas las comunidades rurales, de Chile. De esos 150 

mil ¿cuántos crees tú que participan en el conflicto?, ¿será una centena? Una centena de un millón es 

un porcentaje ínfimo para darle ese nombre de conflicto mapuche.

La idea de considerar cuántas personas intervienen realmente en los actos de violencia fue relacionada, 
a su vez, con la pregunta acerca de quiénes serían los/as responsables de la violencia. Algunas 
personas entrevistadas del Poder Ejecutivo a nivel central caracterizaron a los/as responsables de la 
violencia como un grupo reducido con fundamentos ideológicos y actitud confrontacional. Algo que, 
sin embargo, fue percibido como un rasgo no exclusivo de las demandas mapuche, sino presente 
también en otros ámbitos:

Mi impresión es que en definitiva hay un grupo […] un grupo reducido de personas que tienen una 

concepción ideológica bastante confrontacional. Y eso se agudiza desde el punto de vista de […] la 

etnia, o sea, sacan partido a un discurso muy propio, muy natural, […] pero de un punto ya radicalizado. 

O sea, ‘lograr el estado mapuche, el estado en general es capitalista, […] todas las formas de luchas 

son interesantes, hay que sacar a los latifundistas’[…] hay un tema muy ideológico y que comete por 

cierto crímenes y simple delitos vinculados a la ideología […] pero en general uno se encuentra con 

muchas organizaciones de la etnia que tienen una visión política ideológica totalmente distinta y que 
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no están en esa vía, no están en esa vía radical confrontacional.

[…] Lo que pasa es que mediáticamente, y ahí hay un tema re’ importante, mediáticamente siempre 

se […] toman las bandera del pueblo mapuche. Entonces, cuando cometen ilícitos aberrantes como 

por ejemplo los homicidios ahora hace poco, o eso de dispararle a un helicóptero en vuelo, cuando 

cometen esos tipos de ilícitos, confunden de que en el fondo es la reivindicación del pueblo mapuche, 

entonces cualquier opinión en contra de sus acciones se toma que son en contra del pueblo mapuche, 

lo que es absolutamente distinto. […]Es un grupo muy sectorizado y que tú también lo puedes ver 

a nivel nacional y en todos los movimientos sociales, te encuentras que hay un grupo muy reducido 

de personas que tienen posturas muy radicales pero que aprovechan ese escenario para manifestar 

su descontento y por eso tenís [sic] gente los vandálicos que actúan en las universidades u otros 

movimientos sociales de estudiantes, grupos muy reducidos que son los que cometen los actos más 

vandálicos, queman los buses. En el fondo es porque están diseminados en todos los movimientos 

donde ellos pueden tener alguna salida.   

Adicionalmente, se vinculó la existencia de estos grupos con la participación de jóvenes con formación 
intelectual y política. En palabras de un miembro del Poder Judicial:

Ahora, yo no te podría decir quién está detrás de todo esto. Yo sé que por ejemplo, en las tomas, en 

los focos de mayor conflicto, hay posiciones distintas respecto a la forma de enfrentar el problema [...] 

se han producido escisiones importantes que fundamentalmente tienen que ver con el mundo más 

juvenil o más joven respecto de los dirigentes antiguos. Y eso pasa por una cuestión también de mayor 

especialización. […]

Claro, estos jóvenes no son cualquier joven. No son cualquiera. Son cabros que han estudiado […] 

pero el discurso de las nuevas generaciones no va por ese lado, no solo de autonomía sino que de 

independencia.

Otros/as actores/as del Poder Judicial y de la Defensoría aludieron también a la dificultad de 
determinar quiénes serían los/as responsables de los actos de violencia. En particular, un entrevistado 
de la judicatura identificó la presencia de encapuchados y la existencia de distintos intereses de 
radicalización como factores de incertidumbre:
  

Lo que pasa es que muchos de los actos que se realizan, evidentemente siempre se habla de los 

encapuchados, pero el problema es que detrás de los encapuchados puede estar cualquiera. Ese es 

un problema. Entonces hay un tema que tiene que ver con discurso político y un hecho real. No es 

menor, yo pienso que hay gente que está interesada en radicalizar el conflicto y esa gente interesada 

en radicalizar el conflicto puede tener cualquier color político. Yo creo que está interesada en esta 

radicalización tanto de un sector como de otro. Y el problema es que detrás de un encapuchado 

se puede esconder cualquiera, y no necesariamente un mapuche. Entonces el problema es que hay 
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una política de discurso periodístico interesado en, evidentemente, inculpar o imputar responsabilidad 

solamente a un sector. ¿Por qué? Porque esa información periodística obviamente responde a ciertos 

intereses particulares en que el gobierno tome ciertas acciones destinadas a una mayor represión. 

Al tratar el tema de la radicalización, la mayoría de los/as entrevistados/as apuntó también al papel 
de la prensa. La forma en que esta aborda la situación en La Araucanía tendería muchas veces a 
profundizar las dificultades y distancia entre campesinos, agricultores y mapuche. Esto, a su vez, 
tendría un impacto en la capacidad de resolución de problemas y en la convivencia local. Asimismo, 
el origen de la violencia fue atribuido en parte importante a las malas condiciones de vida de las 
comunidades mapuche, a la pobreza y a la falta de oportunidades laborales y productivas. Se 
mencionó también la existencia de factores culturales que explicarían las dificultades de integración 
del pueblo Mapuche a la sociedad chilena, tanto desde la cultura mapuche (“la falta de ambición de 
los mapuche”, “ellos no hacen producir la tierra”) como desde la sociedad chilena que discriminaría 
y maltrataría a los mapuche. Estas y otras apreciaciones pusieron de relieve la dimensión social del 
problema.   
 
También desde el Poder Judicial a nivel local/regional se caracterizó la relación Estado-Pueblo 
Mapuche como un “conflicto social” cuyas raíces se remontan a tiempos anteriores al inicio de la 
República:

Para mí es un conflicto social. Una situación que, bueno, uno lee historiadores y va informándose del 

tema y es un conflicto que no se ha solucionado hace cientos de años después de la pacificación de 

La Araucanía, entonces, desde ahí comienza el problema. […] Yo encuentro válida la postura que se 

ha dado de la reivindicación y que se pidan, o lo que hace CONADI o […] El problema es que, claro, 

la forma de reivindicar no tiene que ser a través de delito. […] Y eso hacen. Ahora, la forma en que se 

está tratando […] tampoco […] ¡Es una materia de gobierno! 

ii) Percepciones sobre el origen de la problemática relación Estado-Pueblo Mapuche

En cuanto al origen del problema, la noción de que se trata de un conflicto político de larga data 
entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche estuvo presente entre los actores institucionales 
consultados. Este conflicto se relacionaría con la historia de ocupación del territorio mapuche y las 
subsecuentes disputas de tierras. Bajo este enfoque, al Estado le cabría gran responsabilidad. Pero, 
si bien hubo una suerte de reconocimiento común de la legitimidad de las demandas territoriales de 
los/as mapuche, hubo disenso respecto a cómo esto podría solucionarse. 

Un parlamentario de la zona ahondó en los orígenes históricos del problema en los siguientes 
términos:  
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Las razones [dicen relación] fundamentalmente con la forma más desprolija y, por qué no decir, 

bastante irresponsable de cómo el Estado de Chile abordó la realidad de la región de La Araucanía, a 

contar del año 1860 aproximadamente, hasta el año 1920, cuando se produce una sobreposición de 

entrega de tierras, que generó gran parte del conflicto. […] En primer lugar, porque durante esas fechas 

se hizo entrega de títulos de merced del orden de 475 mil hectáreas a las comunidades mapuches. 

Y se les entregó en un alto porcentaje de casos solo el título, pero no las tierras. […] Y en segundo 

lugar porque si bien se les pudo haber entregado las tierras, luego vino un proceso muy agudo en 

donde se les arrebató las tierras a través de transacciones judiciales que no fueron las adecuadas, 

obteniéndolas mediante métodos engañosos. […] Pero simultáneamente esas tierras el Estado de 

Chile se las entregó, vendió, donó o remató a colones migrantes que venían a Chile incentivados por el 

Estado de Chile, precisamente a colonizar La Araucanía. Entonces llegaron franceses, italianos, belgas, 

alemanes y obviamente españoles. Entonces nos encontramos con una realidad extraordinariamente 

grave, porque las mismas tierras que el Estado de Chile mediante títulos de merced se las entregó a 

las comunidades mapuche, simultáneamente o muy cerca de esa misma fecha, en  un período que 

abarca casi 50 años, se las entregó a colonos que las tienen desde entonces […] El título de merced es 

equivalente al título de dominio. […] Entonces si uno llega a ver el tema, donde la realidad es que aquí 

hay legítimo derecho de los mapuches de reclamar sus tierras como los tienen también quienes no son 

mapuche de reclamar las mismas. Y ahí tenemos un conflicto gigante.  

El análisis histórico que hicieron algunos/as entrevistados/as fue complementado también con 
alusiones al impacto que en este tema han tenido las distintas agendas políticas de los gobiernos. 
Una de las personas entrevistadas de la Defensoría señaló:  

En definitiva, es un problema político, es un problema de relaciones de poder entre los pueblos 

originarios y el Estado de Chile. Antes que Cristóbal Colón descubriera América […] el pueblo mapuche 

tenía y aún conserva su estructura política, a través de la primera autoridad que es el Lonko […] la 

creación de los Estados de Chile y Argentina esencialmente divide la nación mapuche. […] Y la creación 

del Estado de Chile es ajena a los mapuches. […] Se crea el Estado de Chile e inicialmente, en los 

primeros tiempos, aproximadamente llevábamos 40 años, el Estado se preocupa de organizarse pero 

más allá del Biobío, y después empieza esta llamada Pacificación de La Araucanía, y es una guerra 

de exterminio que arrasa prácticamente con los pueblos o naciones originarias que están al norte 

del Biobío. […]  Luego, se pacifica, entre comillas,La Araucanía y aquí se empiezan a dar los títulos 

de merced […]. O sea, en el fondo ahí se quita parte del territorio, no es que se les dé un territorio 

porque era de ellos. Y la otra parte entonces se empieza a colonizar con colonos extranjeros. Viene 

este tema de las usurpaciones y en algún momento llegamos al período de la reforma agraria donde 

se vincula la recuperación de tierras con los títulos de merced de parte de las comunidades. Y eso está 

en la memoria histórica de las comunidades. […]  Yo conozco personas que me cuentan que cuando 

ellos eran niños recuerdan haber ido a recuperar espacios que eran inicialmente de ellos y que llega el 

gobierno militar, rompe con todo este sistema y quiebra espacios que estaban en vía de recuperación. 
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Entonces toda esta relación tiene que ver con un tema político. De visiones de poder, de espacios de 

diferentes tipos de gobierno, de diferentes líneas políticas. 

Otra muestra de esta visión se aprecia en lo expresado por un entrevistado del Poder Judicial a nivel 
local/regional, quien se refirió a un problema que “el Estado no ha sabido abordar” a lo largo de la 
historia: 

Yo creo que el tema actual, ya sea como se llame […] no sé si es un conflicto o es un tema nación-

nación, conflicto mapuche, pero […] yo creo que el estado actual se ha llegado, en lo personal porque 

[…]  no ha habido en el tiempo […] no ha habido honestidad, un sinceramiento a lo mejor de ambas 

partes o de cuatro partes en relación a lo que hay que hacer […] uno siempre ve que hay cosas 

parciales, […]  pero en general el conflicto de hoy es porque, desde un punto de vista ya más de teoría 

política, el Estado no lo ha sabido abordar. No lo abordó el régimen militar, no se abordó en el retorno 

de la democracia de una forma integral. Yo no tengo la solución tampoco, pero lo que uno ve es que 

ha sido siempre parcial. Sucede algo, se hace esto, se hace esto otro. 

Al referirse al estado más actual de la situación en La Araucanía, la mayor parte de los/as 
entrevistados/as manifestó que, en su opinión, el “conflicto” se ha ido agudizando. Entre aquellos/as 
entrevistados/as que viven y trabajan en la zona, se hizo presente que en el último tiempo (de 2 a 
5 años aproximadamente) se han cometido más delitos violentos contra las personas, mientras que 
hacia mediados del 2000 y en años anteriores los delitos eran principalmente contra la propiedad. 
En este contexto, la mayoría hizo alusión a la gravedad de los hechos del 4 de enero de 2013, que 
terminaron con la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Un representante del Poder Judicial a 
nivel local/regional manifestó:

Ahora, la situación es compleja […]no solamente con el homicidio que pasó en Vilcún […] también 

hubo un homicidio en julio, de un parcelero […]. Es un tema complejo porque la situación va más 

allá de lo judicial. Es un tema también social y tampoco se va a solucionar el conflicto mapuche a 

través de dejar a todo el mundo preso[…] claro, el conflicto ahora […] el tema mapuche está en alza 

porque se nota a través de los tipos de delitos que vamos pasando[…] antes había hartos delitos de 

incendios sin personas adentro […] por ejemplo, hace tres meses  unas personas de una compañía de 

luz se estacionan, incendian el auto y le roban. Entonces ese tipo de delitos no pasaba mucho antes, o 

quemar un colegio, o ahora estos homicidios. Entonces es un tema complejo. Ahora van en alza.

Lo más graves han sido homicidios […] y la situación de homicidio del parcelero de aquí provocó para 

la comunidad […] mal. […] él era candidato a concejal […] la mayoría de la gente que conversa, dice 

‘[…] era gente buena’. De hecho […] era una persona destacada en la comunidad y es complejo que 

haya pasado esto. Entonces aquí en la zona eso afectó harto. Fue un tema súper difícil.
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iii) Percepciones sobre el papel desempeñado por entidades del Estado

a) Sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo

En los relatos de los/as entrevistados/as se expresaron en general varias críticas respecto a las políticas 
y propuestas de solución impulsadas desde el Ejecutivo. Algunos/as focalizaron los cuestionamientos 
en los gobiernos de la Concertación, en tanto otros/as hicieron lo propio en relación al gobierno de 
la Alianza. 

Se mencionó, por ejemplo, que los gobiernos no han sincerado la situación con el pueblo Mapuche, 
que han generado expectativas que luego no son cumplidas, y que han emprendido soluciones 
parciales, coyunturales, o interesadas en beneficiar solo a algunos. Los gobiernos “solo quieren pasar 
el charco, que termine su período y pasarle la pelota al que viene […] y por mientras prometen y 
prometen cosas”. 

Tanto miembros del gobierno actual y del Poder Judicial como también parlamentarios y defensores/
as consultados/as, se refirieron a la gestión de los gobiernos de la Concertación en términos críticos. 
Algunos hablaron de “limosnas o migajas”, de “20 años perdidos para la región […] de un atraso 
terrible, se rieron de los mapuche”. En ese sentido, uno de los principales cuestionamientos fue la 
implementación de la Ley Indígena de 1993. Al respecto se destacó, entre otras cosas, que esta 
normativa habría generado una serie de efectos adversos para las comunidades, lo que finalmente 
habría agravado más el conflicto. 

Un parlamentario de la región explicó:  

Ese problema se suscita a partir de la creación de la Ley Indígena, a partir de 1993 donde a través de 

la CONADI se empieza a generar cierto mecanismo de re-donación y de compensación establecido 

en la ley, que de alguna manera ha generado todo este conflicto. Porque hay toda una situación que 

la institucionalidad que tenemos no ha dado el ancho para resolver las reclamaciones y, además, los 

sistemas de compensación han sido pésimos. […] Han establecido mecanismos de compra de tierras 

tremendamente e increíblemente ingenuos. Y además han provocado la división de las comunidades 

[…] a gente de la costa le compraron en la cordillera. Bueno, hay tanto drama que eso ha provocado 

que haya mucha distorsión en cuanto al objetivo. Todo mal hecho, todo mal hecho. […] No han hecho 

nada bien. Y los objetivos no se han cumplido y tampoco se ha terminado el proceso que es lo más 

dramático.

Algunos actores del Poder Ejecutivo y parlamentarios consultados hicieron una evaluación positiva 
del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Mientras que entrevistados/as del Poder Judicial y 
defensores/as no compartieron esa evaluación y extendieron las críticas tanto a este gobierno como 
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a los de la Concertación. Puntualizaron que es necesario transformar este asunto en una política de 
Estado que trascienda el gobierno de turno, lo que implicaría, además, contar con una importante 
suma de dinero. Y añadieron que esto no es imposible si se consigue la “voluntad política necesaria”. 

Se indicó asimismo que el conflicto en cuestión no solo tenía un trasfondo político por la historia 
de dominación y disputas territoriales entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, sino también 
por la insuficiente capacidad de “los políticos”, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, de darle 
solución. Esta deficiencia fue considerada como una de las causas de la judicialización del conflicto. 
Un miembro del Poder Judicial a nivel local/regional expresó que:

Para nadie es desconocido que este es un conflicto político que, como no ha existido voluntad del 
poder político durante más de veintitantos años desde que asumió la Concertación en adelante, no ha 
existido voluntad de resolverlo políticamente [...] no hay nada mejor que judicializar el conflicto; es un 
conflicto que a mi juicio tiene una solución política.

Es interesante observar la formula retórica utilizada por este entrevistado: “para nadie es desconocido 
que […]”. Con esta frase introdujo el carácter político del conflicto como si se tratara de una idea 
bastante cierta o asentada. Sin embargo, al no haberse sugerido sin preámbulos que el conflicto es 
político, pareciera apelarse al reconocimiento que otros actores pudieran hacer en este sentido. Al 
mismo tiempo, parecería admitirse que, para otros actores, el conflicto es de naturaleza diferente. 
El estilo irónico empleado en la frase “qué mejor que judicializar el conflicto”, sugiere que su 
judicialización operaría como un factor que no conduce a su solución o bien, que podría agravarlo. 

Sin perjuicio de esta mirada, otras personas entrevistadas argumentaron que en presencia de delitos 
“hay que proceder con la aplicación de la ley, esto es, someter a juicios a los imputados”. En palabras 
de un parlamentario: “el conflicto tiene hechos delictuales que tienen que judicializarse”. 

b) Sobre el Poder Judicial

Algunos/as entrevistados/as fueron crítico/as con la labor de los tribunales de justicia. Uno de los 
puntos cuestionados fue la presunta existencia de un doble estándar por parte de jueces o juezas 
a la hora de resolver casos enmarcados en el llamado “conflicto mapuche”. Así lo expresó un 
parlamentario de la zona: 

Los tribunales en la región y la Corte Suprema en esto han aplicado un estándar probatorio que hace 
imposible probar estos delitos. O sea, yo creo que en esto hay un doble estándar de los tribunales. Un 
delito común exige un estándar probatorio muy inferior a un estándar probatorio cuando se trata de 
un delito cometido por un mapuche. O sea, yo creo que están las mismas causas, las mismas razones. 
Porque hay toda una influencia. Los tribunales chilenos son de izquierda […] un montón de tribunales 
son de izquierda y tienen una concepción que no es judicial. 
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Entre los miembros del Poder Judicial consultados se manifestó preocupación precisamente por la 
forma en que muchas veces se evalúa su labor. Se hizo ver, de hecho, lo inquietante que resultaba 
ser tildados, en ocasiones, de tendenciosos o favorables al sector mapuche.

La circunstancia que se aplique la ley terrorista, para los tribunales es complejo, porque uno tiene que 

evaluar si se cumplen los presupuestos de la ley antiterrorista. En caso contrario si no se cumplen esos 

presupuestos, evidentemente uno no puede hacer aplicación de esa ley. Ese es el gran cuestionamiento 

que se hace de parte de las autoridades con […] respecto de los tribunales [es] que no hacen aplicación 

de la ley antiterrorista por una cuestión de que [..] no tienen agallas o generalmente le hacen el juego a 

los terroristas. [..] Yo disto mucho de eso, porque en el fondo cuando uno aplica determinada ley tienen 

que cumplirse determinados presupuestos. Entre ellos, que las acciones destinadas a realizar por unas 

determinadas personas tengan la intención de alterar el orden público, de producir sensación de temor 

a un sector determinado de la población. […] Pero bueno yo sigo haciendo mi vida normal, no ando 

por las calles asustado, ni que me van a colocar una bomba. En realidad sigo haciendo mi vida normal. 

Entonces a título de qué van a aplicar ley antiterrorista […].

[…] Nunca un juez puede tener una duda, cuando un juez va a condenar tiene que estar convencido 

absolutamente de que esa persona tiene que ser condenada. Porque si no está convencido, si  no está 

convencido íntegramente, la ley no te lo permite, lo obliga a absolver. Y eso es lo que la sociedad no 

entiende. Nuestra sociedad chilena que es muy precaria en materia de cultura jurídica, no lo entiende. 

Usted hace una encuesta, volverían con la pena de muerte, volverían con la pena catastrófica, volverían 

con las investigaciones sumarias, porque no entienden. En otros países más desarrollados se entiende 

el rol que tiene el juez.

Por otra parte, algunas críticas se extendieron también a la Justicia Militar por la forma en que esta 
operaría y por las preconcepciones con que examinarían los casos. Según uno de los miembros del 
Poder Judicial consultados:

Esta actitud de […] acercamiento al mapuche como alguien que, por suponérselo mísero, mísero en 

el sentido más pleno, no solamente del dinero, sino de falto de la capacidad de integración, solitario, 

por consiguiente alguien en quien debo suponer algún resentimiento si hay. Y que por lo tanto sus 

actuaciones pueden ser más fácilmente comprendidas como de rechazo a la comunidad, y eso se 

manifiesta por supuesto en conductas sancionadas por la ley. En la judicatura militar actualmente 

son muchos los que están en esa situación […] entonces la versión que se traspasa es la versión de 

carabineros, toda esta cuestión de los salvajes que están tomados […] Creo que ahí hay una perversión 

muy grande […] llamar a eso un tribunal de justicia, que lo que está haciendo principalmente es 

defender a una [institución] que entiende que la persecución por parte de un Estado siempre justificará 

cualquier acto […].
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c) Sobre el Ministerio Público

Algunos actores del Poder Judicial dieron una apreciación crítica sobre ciertos aspectos de la forma 
en que el Ministerio Público ha abordado su labor en los casos de delitos imputados a personas 
mapuche. Se destacó, por ejemplo, la utilización e invocación de la ley antiterrorista. Uno de los 
temas que se abordó en este sentido fue la dificultad probatoria derivada de los altos estándares de 
evidencia aplicables en casos de acusaciones bajo dicha ley:

Ha habido declaraciones de personeros del Ministerio Público sosteniendo que el estándar probatorio, 

el estándar de valoración probatoria de los jueces en la zona de conflicto es mayor que el común. Yo 

diría que no, yo diría que es el adecuado. Lo que ocurre es que el persecutor tiene la carga de probar 

su pretensión y muchas veces esa carga de probar no es la adecuada. Y evidentemente uno no puede 

estar condenando a personas sobre bases probatorias inadecuadas […] que no han sido o no tienen la 

entidad necesaria para condenar a una persona.

Lo único que comprendería del Ministerio Público es que, claro, es un organismo autónomo, tiene que 

aplicar el derecho. Que no le vengan con cuentos de la prensa, no, ellos aplican el derecho. Pudiera 

ser que tuvieran razón en ese sentido, pero […] cualquier penalista que haga un estudio […] ellos en 

muchos juicios no tienen prueba, presentan malas pruebas e infringen garantías y eso hay que decirlo a 

todas las luces, ahí están las pruebas de los juicios. […] Ellos crean un problema y se crean un problema 

a sí mismos. Porque si yo, por decirlo de alguna manera, me dejo una vara alta con la ley antiterrorista, 

es un lío, es un lío porque necesito una prueba impecable. Con lo que significa, además, este contexto 

histórico […] de despojo; lo que significa sobre todo el Convenio 169 y otras declaraciones de los 

mundos indígenas; lo que significa invocar en el mundo indígena la ley antiterrorista.

Además, se enfatizó que los/as fiscales y otras instituciones deben procurar la seguridad jurídica, 
pero velando siempre porque las investigaciones no vulneren los derechos de las personas:

Los fiscales hacen su trabajo y me ha tocado ver dos o tres cosas que han debido anularse, pero 

habrán muchas otras que estarán correctamente desarrolladas y yo no he tenido ocasión de ver. Pero, 

la exigencia es esa […] tanto fiscales como jueces, policías, tienen sin lugar a dudas que formularse la 

exigencia de desempeñar sus funciones desde el convencimiento de alcanzar seguridad jurídica. […] 

No es posible facilitar investigaciones perjudicando los derechos de las personas. Eso termina pasando 

la cuenta en muy poco tiempo.

Asimismo, personal de la Defensoría manifestó tener ciertas diferencias con respecto a la forma en 
que el Ministerio Público cuantifica y dimensiona el llamado ‘conflicto mapuche’:

[…] Hay que definir qué causas consideramos del conflicto. Porque, por ejemplo, ayer el fiscal regional 
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rindió su cuenta pública y decía que el año pasado hubo 43 personas formalizadas por delitos vinculados 

al conflicto. Y para nosotros solamente 12. Y eso ¿por qué? Porque ellos consideran otras categorías. 

[…] Por ejemplo, ayer decía, hurto, robo de vehículos […] el tipo de causas que considera son otras de 

lo que consideramos nosotros y ahí se producen estas disparidades. […] Los 12 delitos que uno sí podría 

graficar vinculados al conflicto, por ejemplo, son incendios de camiones forestales; usurpación, llámese 

usurpación de comunidades indígenas […] que son terrenos que ellos están reivindicando. Están los 

homicidios frustrados a carabineros que cuando ingresan funcionarios policiales a las comunidades se 

producen estos enfrentamientos y ahí muchos comuneros los formalizaron por ese delito, homicidio 

frustrado a carabineros. Entonces, esos son exclusivamente los delitos que nosotros consideramos 

dentro. […] Cualquier cosa que pase, no sé en Lleupeuco, donde viven […] los imputados por la muerte 

del matrimonio Luchsinger, cualquier cosa que haya pasado en ese lof […] en esas comunidades, está 

siendo catalogado como conflicto territorial.  No hace mucho en un allanamiento en una casa de una 

Machi encontraron en una bodega aledaña una escopeta. Para ellos es el conflicto territorial. En la 

casa de un comunero, de otro comunero, se encontró una tina plástica, que al parecer, bueno, según 

el Ministerio Público, proviene de un robo que hubo en un fundo. […]Para ellos es conflicto territorial. 

Pero es una receptación.

d) Sobre la Defensoría Penal Pública

Entre los actores institucionales entrevistados se constató que el papel de la Defensoría Penal Pública 
en general no fue objeto de cuestionamientos. Debe observarse, sin embargo, que entre las opiniones 
examinadas no se encuentra reflejado el parecer de representantes del Ministerio Público, las Policías 
ni la Intendencia  (no accedieron a ser entrevistados/as). 

e) Sobre las Policías y, en particular, la violencia policial

Un primer aspecto que cuestionó el actuar de las policías dice relación con las dificultades que 
estas tendrían para mantener la seguridad en La Araucanía. Se manifestó que estas instituciones 
no estaban logrando enfrentar con éxito los desafíos de inteligencia que esta situación conlleva. 
Asimismo, se mencionó la existencia de problemas de coordinación e insuficiente iniciativa para 
innovar en procedimientos policiales que les permitieran tener mejores resultados en la recolección de 
evidencia. Sin embargo, se dio a entender que estas dificultades no estarían exclusivamente ligadas 
al problema con los/as mapuche sino que se vincularían con otros aspectos del funcionamiento de las 
policías. Al respecto, un miembro del Poder Judicial indicó:

Este no es un tema de ahora, es un tema de 40 años y quizás antes. Pero del momento en que 

la policía de carabineros, se constituyó policía, cambiando su rol inicial de preventivo y de orden 

público o seguridad y se dijo que también p[odía] investigar, se hicieron dos policías de investigación. 

Y eso en general no ha sido malo. Pero cuando se trata de cosas importantes, se frustran muchas 
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investigaciones por el celo que tienen ambas policías de presentar ellos el caso solucionado y, en esa 

lucha, se ‘camotean’ los resultados y terminan en una situación neutra, ninguno de los dos sirve […]el 

mal endémico de Chile es que hay dos policías, y son dos excelentes policías pero que en definitiva […] 

se neutralizan entre sí creando una confusión a quién no debe tener nunca una confusión, en materia 

penal, que es el juez.

Algunas de estas críticas fueron matizadas en vista de otras consideraciones, tales como el carácter 
centralizado y corporativo de las policías. En ciertos planteamientos se apuntó a una suerte de 
exculpación de las autoridades policiales locales, desplazando la atención hacia las autoridades a 
nivel central, o bien hacia un problema de diseño institucional de difícil solución. En los dichos de 
algunos/as entrevistados/as se introdujo la interrogante sobre cuánto más podrían efectivamente 
hacer las policías en materia de resguardo de la seguridad rural, o en la obtención de pruebas de 
calidad para los juicios, en tanto no existiera la determinación suficiente de las altas autoridades para 
emprender cambios.

Un segundo aspecto que suscitó críticas fue la alegada existencia de prácticas de violencia policial. De 
acuerdo con esta apreciación (por parte de profesionales de la Defensoría), existirían intervenciones 
policiales inadecuadas y desproporcionadas para la realidad local. En cambio, para otros actores (del 
Ejecutivo principalmente) dichos episodios corresponderían a situaciones más bien puntuales que se 
explicarían por el contexto de agudización del conflicto en la región o bien por ciertas tácticas que 
se adoptan por parte de los presuntos afectados. Sobre esto último, un ex funcionario de gobierno 
sostuvo:

[…] Hay tácticas que ocupan también en todos lados. Tú vas a la población y los primeros que salen 

a defender un allanamiento, a […] los narcotraficantes […] [son]   niños; mujeres con las guaguas. 

Claro, y se ponen ahí, […] y les empiezan a pegar y claro, los tipos reaccionan malamente pero […] 

es una técnica. […] Lo que pasa es que ellos le sacan buen partido mediático también como víctima, 

se victimizan bien. Carabineros cuando les pegan, no aparecen victimizándose. [...] Es un problema de 

procedimiento, pero yo creo que nada justifica que hayan niños con balines, eso no puede suceder. […] 

Hay exceso. Pero ¿por qué? porque están en una lógica de guerra, […] si el carabinero, en general […] 

es una persona de origen de pueblo.

Entre quienes sostuvieron que la violencia policial hacia las comunidades mapuche era una realidad, 
se destacó no solo las consecuencias de esa violencia, sino también la necesidad de reconocer la 
existencia de dichas prácticas. Así lo refleja este testimonio de una abogada de la Defensoría:

[Las prácticas de violencia] existen y ya ha sido declarado así por la Corte de Apelaciones de Temuco 

y por la Corte Suprema, situaciones en que se constata violencia policial en contra de personas de 

comunidades. Contra ancianos, contra niños, mujeres, y hay muchas sentencias en ese sentido. 

Entonces, eso tiene que ver con que el Estado […] cada cierto tiempo envía a la región, no sé, 200 
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carabineros y nos estamos llenando de carabineros y tú vas a las comunidades que son aquellas que 

son más conflictivas y circulan de estos carros de carabineros permanentemente con personas vestidas 

de negro, armadas. Y eso ocurre delante de los niños, cuando los llevan a la escuela, y esa situación es 

muy grave. O sea, la violencia ya solamente ni siquiera, violencia física, la imagen de violencia policial 

es muy fuerte. Yo lo he visto.

Adicionalmente, algunos/as entrevistados/as relacionaron el uso de violencia por parte de la 
policía con la falta de utilización de otros mecanismos de inteligencia más efectivos. Se sugirió, 
por ejemplo, que en lugar de detener a personas mapuche con órdenes de detención al interior 
de sus comunidades mediante un gran contingente policial, sería mejor realizar seguimientos para 
detenerlos cuando salen a otros lugares. Según un ex funcionario de gobierno, aquellos podrían así 
ser detenidos “limpiecito[s]”.

Por último, en opinión de otros actores, las policías locales también sufrirían una suerte de 
victimización, ya sea por los ataques físicos y verbales que reciben, o por el deterioro de su imagen 
institucional a raíz de las acusaciones sobre actuaciones ineficientes o injustas. 

iv) Percepciones sobre el papel de la sociedad chilena en general

Algunos/as entrevistados/as (como la Defensoría Penal Pública y parlamentarios/as) pusieron de 
relieve la existencia de importantes desencuentros entre la sociedad chilena y el pueblo Mapuche 
que agravarían la situación de conflicto en la zona. Parte de este problema sería apreciable en las 
dificultades de convivencia y en el trato discriminatorio que la sociedad chilena brinda al pueblo 
Mapuche. 

Sobre este punto, un parlamentario de la zona expresó:

Mira, hay una pregunta que yo la hago siempre y que marca esto. Cuando yo le digo a una persona 
que no es mapuche, ‘oye y ¿qué pasa si una hija un día sale con un mapuche?’ Y todos ponen una cara 
como de […] pecado […] y eso es lo más discriminador que hay. Porque ni siquiera se trata de que sea 
una persona culta o inculta, educada o no educada, el solo hecho de ser mapuche ya le parece mal a 
un sector, sobre todo a la sociedad chilena que pertenece más al abc1[…]

Asimismo, otro parlamentario relató una situación que ilustraría la escasa valoración social de la 
cultura mapuche. Según tuvo información, hace unos cinco años, el Servicio de Impuestos Internos 
había cerrado un trafkintu, un mercado informal típico de la zona de Padre Las Casas. En este los 
mapuche hacían trueque de animales y en algunas ocasiones usaban dinero en efectivo. Por ejemplo, 
un determinado trueque podía involucrar un buey de un valor estimado de 700.000 pesos que se 
daba a cambio de dos novillos de un valor aproximado de 200.000 pesos cada uno, y se entregaban 
200.000 pesos más en efectivo. El motivo para el cierre del mercado habría sido que los mapuche no 
pagaban el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por esas transacciones. 
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El argumento de la distancia cultural fue considerado por los/as entrevistados/as en varias ocasiones 
pero en general fue visto como una brecha adicional con el pueblo Mapuche dada la dificultad o el 
largo tiempo que podría tomar la transformación de aspectos culturales. 

v) Percepciones sobre la presencia policial en la zona

En opinión de algunos/as entrevistados/as, si bien algunos hechos justificarían una mayor presencia 
policial, esta se ha extendido en forma preocupante. No solo por la imagen alarmante que se 
proyectaría, sino también por las implicancias de destinar una alta dotación de un servicio público a 
empresas privadas que también podrían asumir ciertos compromisos en materia de seguridad. Según 
indica un entrevistado del Poder Judicial:

[…] Si vas a las comunidades está lleno de carabineros. […] De aquí. Lleno, mirando. A mí, y que soy 

de acá, yo vengo aquí y me molesto. La gente anda asustada. […] Mis amigos de Santiago me dicen 

ándate de aquí. O chuta, cómo te viniste, cuando pasas por fuera de Ercilla. Es molesto, porque yo creo 

que se ha transformado. Hay una opinión pública nacional que dice que aquí hay una guerra. […] Pero 

por ejemplo a mí nunca me ha pasado nada acá, la gente es respetuosa. Mi colega se va en bus a su 

casa. Se va en bus, en el mismo que los mapuches. Nunca le ha pasado nada. Tampoco es que acá 

está el caos, estado de sitio, o toque de queda. Entonces la forma, el manejo del conflicto yo creo que 

no es bueno. […] En ciertos sectores sí [se justifica].  Donde más ocurren casos. Pero yo de repente 

lo encuentro medio irónico que si tienes 300, 400 carabineros dentro de los lugares, igual se comete 

a 100 metros un delito. […]Ahora, hay ciertas cosas que yo no comparto. […] conversaba el otro día 

con un carabinero y me dice que tienen que resguardar las faenas forestales en Mininco […] porque 

robaron, o quemaron, entonces ahora están ahí como 20 carabineros […] El punto es, a ver, si en el 

supermercado de Santiago hurtan todos los días, ¿pueden llevar dos carabineros adentro a ver las 

cosas para que no saqueen cosas?, ¿o contrato seguridad privada? Y son forestales que ganan harta 

plata, deberían tener seguridad. […] A veces yo creo que ellos también tienen que poner de su parte.

Por otro lado, uno de los parlamentarios consultados estimó que debía tenerse en cuenta que existía 
un manejo tendencioso del lenguaje cuando se hablaba de la “militarización de La Araucanía”. Según 
expresó, no existiría tal cosa sino más bien la necesaria presencia de Carabineros:

[…] Aquí hay cierto lenguaje que se usa que es como […] la izquierda tiene una tremenda habilidad de 

instalar lenguaje […] ellos instalan cierto lenguaje. ‘La militarización’ de la zona. No hay un solo militar 

en la calle, lo que hay son carabineros para evitar que a la gente le quemen la casa. Tu comprenderás 

que el mundo agrícola no se puede sentir más atemorizado, frustrado y distante del gobierno, porque 

asumió un gobierno que pensaron que les iba a solucionar el problema en 24 horas, pero, es un 

reclamo de ellos de un grado de injusticia tremendo, porque […] ellos ¿qué quieren? Dicen apliquemos 

aquí estado de sitio. Entonces hacer afirmaciones irresponsables es tan fácil. […] la reacción es 
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comprensible, pero políticamente es muy poco acertada. Porque en primer lugar esto es un conflicto y 

no le pueden pedir a un gobierno de tres años que solucione un conflicto que ha durado cientos.

vi) Percepciones sobre otros actores sociales: la prensa

En general, al referirse al rol que le ha cabido a los medios de comunicación, las personas entrevistadas 
hicieron un balance más bien negativo. Se destacó, por una parte, la responsabilidad que le cabría 
a la prensa por la estigmatización del pueblo Mapuche. Por otra, se aludió también a los efectos 
perjudiciales que tendría la difusión de una imagen alarmante para efectos de alcanzar acuerdos 
o avanzar en la solución de los problemas. Entrevistados/as de la Defensoría y del Parlamento 
señalaron, respectivamente:

[…] Sobre todo los medios nacionales, siempre el pueblo mapuche, los mapuche, el conflicto mapuche, 

qué se yo. Entonces existe una suerte de estigmatización en ese sentido. Siempre son los mapuches los 

que cometieron este acto independiente que, muchas veces, ni siquiera haya detenidos. […]

La prensa distorsiona y provoca una situación, digamos, complicada porque a la prensa lo único que 

le interesa hoy día es ganar dinero, el rating. Entonces no están en el fondo del tema. No hay en Chile 

tampoco una cosa que yo echo mucho de menos, que eran unos foros […] y se discutían los fondos 

de los problemas que había. Hoy día […] muestran una casa incendiada, un muerto, son cosas que no 

ayudan a resolver los problemas. […]

vii) Percepciones sobre posibles ‘caminos de solución’

Al reflexionar sobre las proyecciones de la relación Estado-Pueblo Mapuche y las posibles salidas a 
la conflictividad, algunos/as entrevistados/as manifestaron que los problemas en la relación Estado-
Pueblo Mapuche serían de muy difícil solución; sin embargo, varios/as apuntaron a la necesidad de 
reconocimiento constitucional al menos, como una primera medida. Desde la Defensoría y el Poder 
Judicial se dijo:
 

Yo creo que habría que partir, y debiera ocurrir en poco tiempo, existir un reconocimiento constitucional 

de los pueblos originarios. Yo creo que eso, ya debiera ocurrir, pronto, y espero que ocurra. Que nuestra 

constitución no los reconozca, yo creo que es uno de los problemas […]

Yo creo en, no sé, si va pasando lo que pasó con las comunidades en Canadá o en Australia, tal vez 

se vaya solucionando. Ir cediendo todo paso a paso. Conceder algunas cosas como el reconocimiento 

como pueblo indígena. Están pidiendo el reconocimiento constitucional que efectivamente no hay. 
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También hubo otros actores que destacaron la importancia de avanzar en la idea de reconocimiento más 
allá de la normatividad y de abrir caminos para una mayor participación política del Pueblo Mapuche. 
Actores/as del Poder Judicial y de la administración a nivel central, señalaron, respectivamente:

[…] Algo tenemos que ser capaces de hacer como sociedad. Ahora, ese algo a mí me parece oye 

que pasa por un reconocimiento de la diferencia cultural inmensa que existe entre una cultura 

mapuche y la cultura europeo occidental canónica, etc., […] admitir esa cultura distinta, tal vez lleve 

al reconocimiento de una autonomía. Como tantas, los Croatas pudieron ponerse de acuerdo con los 

Serbios, y los Albanos y los Macedonios y etc., etc. Y han hecho guerras fratricidas por ser reconocidos 

[…] entonces tal vez es eso lo que vamos a llegar a tener que aceptar en Chile. [...] Ahora, eso pasa 

por un intento de integración que no es de integración del mapuche hacia el chileno, sino que es un 

proceso de integración recíproca, más que nada del chileno hacia esa etnia, son los que estaban aquí. 

Pasa por un proceso de identidad […]. El incorporar a puestos políticos y estar confiados en que la 

responsabilidad política y administrativa a nivel de administración decisoria la pueden tener también 

mapuches. Piensa el paso gigantesco que hemos dado con las mujeres […] es un tema que, por lo 

tanto, requiere una solución. Yo creo que la autoridad de buena fe está buscando esa solución. […] La 

autoridad política la está buscando. La autoridad judicial no tanto, o mucho menos. No le corresponde 

tampoco tomar esa iniciativa, pero sí debe ir actuando consecuentemente con estas inquietudes desde 

el tema judicial.

Hay que negociar. Pero entonces, ¿cómo negociar dentro del estado? Yo creo que tenemos que generar 

a lo mejor algunos municipios más mapuche, en que ahí la mayoría del territorio sea de propiedad de 

comunidades y que el municipio sea un órgano en el cual ellos puedan tener mucha mayor participación. 

Pero eso requiere solucionar los otros temas de participación política.

Desde otra perspectiva, algunos/as entrevistados/as destacaron la necesidad de abordar con mayor 
inteligencia la situación de los grupos más violentos. Según precisó una de las personas consultadas, 
el problema respondería en gran medida a la existencia de grupos radicalizados o ‘anti-sistémicos’. 
Según un ex funcionario de gobierno, el término de la confrontación y la violencia pasaría por un 
mejor trabajo de la policía:

Va a seguir creciendo la actividad más confrontacional. Los que están en la completa impunidad […] 

van a seguir los atentados, van a seguir las quemas, mientras no haya un trabajo policial de verdad. 

[…] Hay que exigir rentabilidad a la policía.
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2.2.2. Voces de comunidades afectadas

i) Percepciones sobre el denominado “conflicto mapuche”

La percepción generalizada de las comunidades mapuche consultadas es que el concepto “conflicto 
mapuche” es equivocado y tendencioso. En su opinión, dicho término estigmatiza a un movimiento 
que tiende a la recuperación de espacios territoriales que les fueron sustraídos de su dominio y de 
derechos políticos que se plantean como legítimos.

Un entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui señaló al respecto:

Aquí los políticos, el Estado, le ha cambiado el nombre a un proceso de lucha que es la devolución y 

la reivindicación de nuestros territorios, y el Estado y los políticos dicen conflicto, pero para nosotros 

es reivindicación territorial, no es un conflicto, porque al final el gobierno dice que nosotros de la 

comunidad nos cerramos al diálogo y nosotros estamos dialogando, o sea siempre hemos dialogado 

pero siempre cuando queremos dialogar en esos tipos de diálogo que da el gobierno, salimos perdiendo 

nosotros. […] Yo creo que si nosotros hablamos de la recuperación, o del conflicto, como le llaman, por 

la reconstrucción y por la dignidad, es para poder seguir viviendo como mapuches, porque al final aquí 

eso es lo que no ha logrado comprender el Estado o todos los gobiernos que han pasado.  

El Estado, para no reconocer, transforma una lucha legítima bajo esa calificación, conflicto, porque 

por ejemplo nosotros llamamos una recuperación de tierras una reivindicación territorial y ellos le 

dicen ‘conflicto’. Eso es ya como para darle posibilidad de que algún particular pueda hacer algo, 

acusaciones, todo eso, entonces para nosotros es todo lo contrario, para nosotros es una reivindicación 

territorial.

(Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

Coincidente con dicho planteamiento, un joven mapuche de la comunidad de Temulemu manifestó 
que la idea de “conflicto mapuche” formaría parte de una opción ideológica y una imposición. Esta 
tendría el objetivo de deslegitimar el movimiento mapuche y crear la imagen de “enemigo interno”:

Creo que es una imposición de los medios y también como que es parte del Estado chileno. Hay 

una imposición de esta idea de que hay conflicto entre nosotros los mapuche con el Estado, como 

si fuéramos enemigos internos del Estado para, de alguna forma, posicionar la idea de que hay un 

enemigo. Y entonces se habla de un conflicto sobre determinados intereses, pero nosotros no tenemos 

intereses sobre cuestiones del Estado chileno, sino que nosotros estamos en la recuperación de nuestras 

propias cosas, nuestros propios intereses […]. 

Otro entrevistado de la comunidad mapuche Wente Winkull Mapu recalcó que el llamado conflicto 
no sería “mapuche” porque estaría siendo generado por el Estado hacia ellos: 
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Para nosotros no es un conflicto de parte de nosotros, el conflicto viene de parte del Estado, porque 

nosotros por el hecho de reclamar las tierras que en algún momento fueron de nuestros abuelos, de 

nuestros bisabuelos, en estos momentos nosotros estamos reclamando esas tierras y la respuesta del 

gobierno ha sido de generar ellos un conflicto con nosotros. (Entrevistado de la Comunidad Wente 

Winkull Mapu)

Esta percepción fue refrendada en los siguientes términos:

Para nosotros no es un conflicto porque el conflicto lo ejerce el Estado chileno hacia nosotros. Porque 

nosotros los mapuche lo único es que reivindicamos derechos y por ejercer nuestra lucha tenemos que 

soportar la injusticia que le da el Estado hacia nosotros, el maltrato, los allanamientos, la persecución, 

el hostigamiento, entonces eso está claro que nosotros no somos escuchados, los mapuches. 

(Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

De acuerdo a lo señalado por una autoridad mapuche, su pueblo no es violento, sino un pueblo 
que cree en el diálogo y en el trabajo político. Pero el Estado habría impedido al pueblo Mapuche 
expresarse desde la organización política, porque sus formas de organización han sido perseguidas y 
castigadas. Según indica esta autoridad, sería el Estado el que ejerce la violencia:

Los mapuche no somos violentos, para nada. Yo creo que, en primer lugar, la violencia la ejerce el 

Estado a través de la policía. Yo creo que somos uno de los pueblos más políticos que hay, el pueblo 

mapuche es un pueblo sabio en hablar, en convivir, en entablar un diálogo, el mapuche lo respeta y es 

sabio en ese sentido. No así el Estado, siempre negando, siempre escondiendo situaciones, haciendo 

oídos sordos a la demanda mapuche, haciendo lo más fácil para el Estado, que es estigmatizar, tildar 

a una persona, perseguir y encarcelar. Y eso es lo que ha hecho el Estado y está de manifiesto. […] Un 

dirigente mapuche que políticamente se expresa con el Estado y lleva su planteamiento a nivel político y 

a una esfera bien alta es considerado un cerebro –digamos- peligroso. Y lo primero que hace el Estado, 

a través del Ministerio Público, es acusarlo de asociación ilícita. O sea, el pensamiento y la organización 

mapuche es considerada una organización ilícita y de ahí el carácter que se le dé de terrorista. No hay 

otra forma de reconocer a nuestra gente. (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

ii) Percepciones sobre el origen de la problemática relación Estado-pueblo Mapuche

Al consultar sobre el origen del llamado “conflicto mapuche”, la gran mayoría de las personas 
entrevistadas coincidió en que este se encontraría en el proceso de ocupación militar de La Araucanía 
(1862-1883) y en el posterior proceso de colonización y reducción de los espacios territoriales 
mapuche (1883-1929). 
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Un representante de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, indicó al respecto que:

El no bien llamado ‘conflicto’ mapuche se origina de la necesidad de recuperar lo que hemos perdido, 

lo que el pueblo mapuche y sus comunidades han perdido. Aquí las comunidades han optado por la 

vía de la movilización para restituir sus territorios perdidos que en su momento el Estado de Chile 

invadió y confinó a vivir en pequeñas comunidades a los mapuche, desde ese entonces la necesidad 

de recuperar el territorio ancestral que los mapuche nunca han olvidado. Nuestros abuelos, nuestros 

padres, siempre han estado hablando, con tristeza, de la pérdida de una gran cantidad de tierras. Eso 

es nuestro, aquí vivía la abuela, aquí vivía la familia, aquí esto… y eso a nosotros nos fue quedando 

y desde ahí la necesidad, no solo de esta comunidad sino de muchas comunidades, de recuperar lo 

que se perdió a base de engaños y una serie de cosas amparados por el Estado. (Entrevistado de la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui)

El origen del conflicto fue vinculado no solo con el proceso de ocupación militar de La Araucanía, sino 
también con el posterior proceso de colonización. Sobre esto, un entrevistado señaló:
 

Su origen está en la invasión que realiza el ejército chileno al territorio mapuche, hacia 1881, luego 

a principios de 1900 con el tema de la colonización y todo este proceso que se llevó a cabo cuando 

el gobierno redistribuye las tierras, entrega los títulos de merced mínimamente a algunas familias y 

queda confiscada la mayoría de ellas. Ahí está el origen de este conflicto. Es un proceso que tiene 

matices bastante violentos, y los políticos de entonces en la idea de ‘mejorar la raza’ van a Europa 

a buscar colonos italianos, suizos, europeos, para traerlos aquí y para producir, lo que se traduce en 

un desplazamiento y ojalá en un etnocidio, en hacer desaparecer lo mapuche, porque si algo de malo 

tenían los chilenos era lo mapuche, era lo indígena, y eso había que exterminarlo, y una forma de 

hacerlo era trayendo colonos extranjeros e implantando ese modelo colonial, para lo cual se crearon 

políticas, concesiones de colonización, etcétera.

Después viene un proceso de conflictos entre los colonos y los mapuche, hay bastantes escritos de cómo 

los distintos colonos en los distintos territorios fueron acrecentando sus tierras, de manera violenta, 

usurpando, con toda clase de tormentos y torturas, que finalmente significó que si un colono empezaba 

con 60 hectáreas terminaba en 10 o 20 años con mil hectáreas, situaciones que se dieron en todas las 

regiones. Y eso al amparo y con protección de los jueces, de la justicia chilena, de la policía chilena, 

todos los juicios de mapuches los iban perdiendo. Ahí se genera el grado más alto de empobrecimiento, 

a partir de ahí, después de ser la sociedad mapuche una sociedad tremendamente rica, muy potente, 

termina siendo una sociedad absolutamente empobrecida y despojada de todos sus bienes, materiales 

en primera instancia, no solamente de tierra sino que de ganado, caballares, lanares, toda su platería, y 

después finalmente despojados de sus bienes simbólicos, lengua, cultura, siendo tratada como basura 

todo aquello que era indígena, y eso se ha mantenido hasta hace poco. (Entrevistado originario del 

Ayllarewe de Xuf Xuf)
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Un joven mapuche que estuvo 60 días en huelga de hambre, abordó dicho momento histórico en 
relación con los testimonios y relatos que recibió de sus ‘mayores’:

El conflicto mapuche viene de largo tiempo, es una lucha histórica y cada vez más va en una categoría 

de que pelearon mis abuelos, pelearon sus hijos, y ahora peleamos nosotros, luchando por el territorio y 

tratar de sacar adelante nuestras familias. Como se ha visto en todos lados, las forestales y latifundistas 

nos tienen usurpadas las tierras, y son tierras ancestralmente de nosotros, de nuestros abuelos, de 

nuestros bisabuelos, y hoy nosotros nos hemos levantado para decirles basta de reírse de nosotros, 

de los mapuches. A las forestales le decimos basta de que se hagan millonarios a costa de nosotros, 

porque son nuestras tierras, y basta de humillación en contra de nuestras familias, del racismo en 

contra de nosotros. (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

iii) Percepciones sobre el papel desempeñado por entidades del Estado

Al referirse al rol del Estado, algunas personas consultadas consideraron como una fuente de 
dificultades, a nivel transversal, el que sus funcionarios/as desconocieran las causas del movimiento 
mapuche. En palabras de un entrevistado: 

Yo creo que aquí hay un gran déficit de conocimiento de parte de los políticos, de parte del Estado, 

de los ministerios y de la sociedad en general, no entienden verdaderamente qué es lo que significa 

el movimiento y la causa mapuche. Hay un desconocimiento total y solamente basta con escuchar el 

pronunciamiento de los intendentes, de los gobernadores, el General de Carabineros, para que uno 

se dé cuenta de la forma en que se expresan de los mapuches. Y solamente se trata de justificar que 

los mapuche somos un grupo de violentos, delincuentes y terroristas. Pero no saben el trasfondo de 

lo que nos ha llevado a nosotros a emprender este movimiento, que es muy duro, cuál es el sentido 

político que tiene y de qué manera el Estado lo puede entender. Hemos estado en muchas situaciones, 

hemos dado discursos, hemos presentado alternativas de solución, pero no hay ninguna forma de 

que el Estado entienda de buena manera esta situación. (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de 

Temucuicui) 

a) Sobre el Poder Ejecutivo, especialmente autoridades regionales y provinciales  

Las comunidades consultadas en general, reprocharon a la Intendencia y a la Gobernación el 
desentenderse de sus demandas, aislarlos y negarse a emprender caminos de encuentro y diálogo. 
Un entrevistado explicó esto en los siguientes términos:

Mira, nosotros aquí, la comunidad que se levanta, que alza la voz, muy en especial la comunidad de 

Temucuicui, que históricamente es conocida como una comunidad que nunca ha dejado de luchar, 

aquí prácticamente las autoridades, el Intendente o el Gobernador que pudieran ser las autoridades 
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máximas de la región, ellos nos tienen aislados. Nosotros somos unos enemigos para ellos, ellos no 

quieren dialogar con nosotros. Pero sí cuando a ellos les hacen una pregunta en la prensa, [dicen que] 

‘el Gobierno los tiene mandatados a ellos para dialogar’. Pero cuando uno quiere dialogar o hacer 

una denuncia de que de alguna manera esto se pueda parar, ellos cierran la puerta, no hay diálogo. 

(Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

 
En concordancia con lo anterior, un entrevistado de la Comunidad Tradicional de Temucuicui señaló:

Los gobernantes regionales son unos charlatanes, hablan, hablan, hablan, por conversar, pero no 

una conversa del diálogo. Todos los gobernantes dicen ‘nosotros tenemos la puerta abierta para el 

diálogo’, pero ¿una conversa es diálogo?[...] Una conversa no es diálogo, dialogar es ‘punto tanto… 

predio tanto…, quiero respuesta de eso’. Y ¿cuál es la respuesta que va del gobierno? Que no están 

los recursos, que una comunidad violenta tiene que ‘bajar’ la movilización para poder entrar a dialogar, 

y uno obedece eso, ‘baja’ la movilización y se va al diálogo, lo que uno dice diálogo, le cree que es 

un diálogo, pero no es diálogo, es un hablar. A todos los gobernantes, intendentes, gobernadores, los 

ponen ahí porque tienen un lindo lenguaje para hablar y con la palabra que ellos hablan para el que 

no comprende lo dejan rico, lo dejan grande, porque le hablan puras maravillas. Pero la respuesta en el 

hecho no hay hecho, no sirven de nada los gobernantes […]. (Entrevistado de la Comunidad Tradicional 

de Temucuicui)

Asimismo, otro entrevistado puso de relieve que el actuar de las autoridades regionales se explicaría, 
en parte, por una absoluta lejanía con los problemas y demandas de los/as habitantes de La Araucanía:

El problema es que el Intendente, los Gobernadores, son autoridades designadas por el centro y ahí 

no hay mucha consideración de si el tipo es de la región, conoce la realidad. Finalmente las regiones 

son mecanismos que operan desde el centro, desde Santiago. Ahora mismo, cuando hubo cambio 

de ministros y asume Chadwick, lo que hace inmediatamente, la primera acción, es en contra del 

pueblo mapuche, diciendo que va  a atender la situación crítica de La Araucanía, cuando asume como 

Ministro de Interior. Ellos y la Concertación están preocupados de cómo administrar el Estado. No 

están preocupados de los ciudadanos, y particularmente en esta región son pocos los líderes que 

hablan a favor de los indígenas, porque todos de alguna manera llegaron de afuera, tienen casas, 

tienen propiedades, tienen ocupados los balnearios, van comprando, como dicen los mapuche ‘hay 

una nueva recolonización del territorio’, eso es lo que está pasando. (Entrevistado de la Comunidad 

mapuche de Rofúe) 

Algunas de las personas consultadas se refirieron también al papel de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI), mencionando entre otras cosas, que dicho organismo no sería un 
interlocutor válido, sea por la falta de disponibilidad de sus autoridades o por el escaso poder de 
maniobra y de decisión que tendría en la práctica:
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Para nosotros la CONADI es solamente un buzón, no tiene poder de decisión, es un  organismo de 

Estado para que de alguna manera ellos puedan hacer descansar o hacer dilatar la demanda del pueblo 

mapuche. La CONADI no cumple ningún rol importante dentro de la demanda del pueblo mapuche. 

Claro, cuando se formó, se habló harto que era una corporación de desarrollo indígena donde los 

mapuche puedan hacer sus demandas y donde podían ser escuchados. Pero hasta este momento 

no cumple ningún rol importante dentro de la  demanda del pueblo mapuche. (Entrevistado de la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui) 

[…] Yo creo que la CONADI es un organismo más del gobierno, nosotros no creemos en la CONADI. 

No tenemos ningún acercamiento, ni nosotros ni ellos. Porque como expliqué al principio, en algún 

momento sí nos acercamos, después nos volvieron a  citar, pero teníamos que estar esperando una, 

dos, tres horas, y nosotros no nos prestamos para esas cosas. Yo creo que la CONADI ha sido un 

organismo incapaz de llevar todo eso, si su jefe –en este caso el gobierno- no tiene la disponibilidad, 

menos ellos. Entonces en este caso nosotros no tenemos nada de vínculo con la CONADI. (Entrevistado 

de la Comunidad Wente Winkull Mapu) 

b) Sobre el Poder Judicial

Un elemento fundamental para entender la percepción mapuche del Poder Judicial y la aplicación de 
la justicia dice relación con la diferencia conceptual entre ‘justicia’ y ‘hacer justicia’ que expresaron 
las personas consultadas. Esta diferencia se explicaría a partir del contraste entre la cosmovisión 
mapuche y la visión occidental -chilena- en esta materia. Al respecto, un entrevistado de Temulemu 
explicó:

La justicia chilena, en cierta forma, es injusticia para nosotros. El Estado chileno y su forma de hacer 

justicia se contrapone con la forma que tenía el pueblo mapuche de hacer justicia, y los castigos 

también. Los peñi que caen presos, y que son víctimas de la violación de sus derechos, caen por la lucha 

de un pueblo, no caen por ser delincuentes. No hay ningún peñi que esté preso, dentro del movimiento 

mapuche, que esté preso por eso […] y esa forma de hacer justicia creo que atenta, viola los derechos 

de las personas. 

También el tema es cultural, no hay ningún respeto a la forma cultural que tenemos nosotros de llevar 

ciertos castigos. Por ejemplo, el pueblo mapuche imponía ciertos castigos cuando alguien cometía 

un error o algo, y en vez de separarlo de su grupo, de su entorno, lo obligaban a que estuviera más, 

haciendo más cosas, más trabajos. […] Esa era en cierta forma no castigo, sino corrección, que es 

totalmente distinto. Esa es la injusticia. (Entrevistado de Temulemu) 

En las comunidades mapuche consultadas se manifestó la percepción compartida de que los 
diferentes estamentos del Poder Judicial actuarían, en general, en forma discriminatoria cuando se 
ventilan causas en las que tienen participación integrantes de dicho pueblo. En relación a esto se 
sostuvo, por ejemplo: 
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En la mayoría de los casos en los que han estado presos los peñi no son ‘carcelables’, bajo el sistema 

común de justicia. Por ejemplo el caso en que estuvo preso un familiar, amenaza, amenaza terrorista, y 

¿cómo se configura, cuál es la figura de la amenaza terrorista?, ¿cuál sería una amenaza terrorista?. O 

sea, ni siquiera una amenaza de muerte podría considerarse amenaza terrorista, entonces ahí hay una 

clara discriminación, justamente por la construcción que ha hecho el Estado chileno de esta idea del 

enemigo interno. Y así con un montón de otros casos en los que el delito, la causa, no son para cárcel. 

Los incendios, por ejemplo, no meten preso a un pirómano que quema una casa en cualquier lado, es 

un incendio. Pero en estos casos como están bajo la ley antiterrorista […] eso también es otra cosa, no 

hay ningún caso de una persona que no sea mapuche que esté o haya estado judicializado, al menos 

en esta última parte de la historia. (Entrevistado de Temulemu) 

Coincidente con lo anterior, una entrevistada explicó en los siguientes términos el diferente trato que 
los/as mapuche recibirían de parte del aparato de justicia: 

Creo que en la zona, entre la octava y la novena, y se han ido sumando otras regiones, ya no existe esa 

imparcialidad para investigar o para juzgar, sino más bien este tema ya viene ‘cortado’ y generalmente 

se termina condenando a quienes se movilizan y se termina dejando en completa impunidad a aquellos 

que cometen delitos en contra de las comunidades. Ese es un tema que es complejo, y se ve claramente 

que hay una discriminación por parte de los que aplican estas leyes, porque no vamos a hablar de 

justicia porque en realidad justicia yo creo que tiene que ver con otra cosa […]. (Entrevistada de la 

Comunidad de Choque, Lleu LLeu)

En la misma línea se inscribe el siguiente testimonio:

Claramente para el mapuche no hay una justicia adecuada, no se trata judicialmente al mapuche como 

se trata a un civil cualquiera. Ejemplo y práctica de ello son todas las personas que en este último 

tiempo han sido condenadas por el Estado, el Estado ha hecho uso de sus herramientas más poderosas 

para condenar a nuestra gente, la aplicación de leyes especiales, la ley antiterrorista donde aparece la 

figura del testigo protegido y donde hay personas pagadas por el Estado que van y que están dispuestas 

a acusar a mapuches, cosas que en un delito ni siquiera por narcotráfico se utiliza esa normativa. Aquí 

no hay atentados contra civiles ni población de parte de los mapuches. […] y en la mayoría de los 

casos hemos sido absueltos, hemos demostrado inocencia, entonces queda de manifiesto solamente  la 

animosidad de condenar y de perseguirnos. Queda de manifiesto la persecución, queda de manifiesto 

el tratar de silenciar a los dirigentes mapuche, de humillar a una comunidad, y de reprimir. Eso significa 

la justicia para nosotros. (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

Adicionalmente, se hizo referencia a la falta de imparcialidad de la Justicia Militar y al sentimiento de 
impunidad que ello genera entre las comunidades mapuche:
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[…] Por otro lado tenemos a la Justicia Militar, y la Justicia Militar favorece a los militares que cometen 

delitos en contra de las comunidades mapuche. Es un sentimiento de injusticia hacia los mapuche. Y 

por otro lado es la impunidad en la cual quedan las personas que cometen estos delitos y allí es donde 

aparece nuevamente la responsabilidad del Estado. (Entrevistada de la Comunidad de Choque, Lleu 

LLeu)

c) Sobre el Ministerio Público

En las comunidades entrevistadas, algunas de las evaluaciones más críticas se dirigieron a los/
as fiscales del Ministerio Público. Según las opiniones vertidas, aquellos/as actuarían en forma 
discriminatoria contra los/as mapuche e incluso avalarían la violencia policial ejercida en su contra:

Los fiscales está de manifiesto que han actuado en forma racista, discriminatoria con nuestra gente. 

Como ejemplo de ello está que nosotros hemos pasado una serie de torturas que según la ley no está 

permitido que a nadie se le tortura para sacar información, están las innumerables veces que han 

allanado nuestras casas y que hay niños baleados en operativos que son comandados por fiscales, y 

todos esos hechos de violencia policial quedan en la impunidad. Niños baleados, ancianos, adultos, 

mapuches muertos, todo comandado por fiscales y queda en la más absoluta impunidad.[…] En los 

fiscales hay un ensañamiento de por medio, hay animosidad de perseguir y condenar al mapuche. 

Todavía estos señores sienten el decirle ‘indio’ pero no lo pueden decir porque claramente podemos 

demandarlos, pero eso les nace, está presente en ellos. (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de 

Temucuicui)

Casi idéntica percepción es la de una autoridad mapuche, quien agregó que:

Los fiscales acá han sido unos fiscales racistas. Por ejemplo, el caso de que fueron acusados los peñi 
de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la quema de un camión en la carretera, el peaje Quino, el 
hecho estuvo pero lamentablemente lo que se quiso hacer allí es perseguir una comunidad. El hecho 
fue en la comuna de Victoria, casi al llegar a Lautaro, y se culpa acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? De 
repente ocurre el hecho y el fiscal ya sabe a quién va a culpar, entonces por eso no se encuentran 
culpables, porque eso es un racismo, una discriminación, una persecución, hacia los peñi, porque al 
final el fiscal que en este caso inculpó a los hermanos por ley antiterrorista era un fiscal que cuando 
empezó a ejercer como fiscal trabajó en Collipulli, conocía a todos los peñi […] entonces ¿qué es lo que 
pasó?: que cuando le dieron la posibilidad a él, de tanto presionarlo las organizaciones, los sindicatos, 
los dirigentes de los camioneros, que ‘están quemando los camiones’ y toda la cuestión, entonces al 
final le dieron la posibilidad de acusar por ley antiterrorista y llegó y acusó a los peñi. Pero cuando nos 
fuimos a juicio de a poquitito se han ido cayendo los casos, y ahora todos los peñi están absueltos, y 
todo lo contrario ahora el Estado chileno tiene que pagar las costas, por tener preso a los peñi. Por eso 
yo digo que si ellos no cambian su manera de perseguir siempre o de investigar, esto no va a parar, va 

a seguir así. (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)
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Entrevistados de la comunidad Wente Winkull Mapu hicieron presente, además, que los/as fiscales 
perseguirían la condena de personas mapuche aún a falta de reales evidencias:

[…] A mí me hicieron un montaje. Llegaron un día a mi casa, y ese día supuestamente allanaron y 

yo no estaba, estaba haciendo unos trámites fuera de la comunidad, yo no sabía que iban a hacer 

allanamiento acá. Y el fiscal dijo que habían encontrado una supuesta escopeta en la casa, en una 

casa, y nunca fue así. Nunca hemos tenido escopetas y nunca hemos tenido armas tampoco, y de 

eso es lo que me acusan a mí también, por una supuesta escopeta que habría tenido yo en la casa, 

ilegalmente.

En la preparatoria del juicio le preguntaban cuál era la escopeta, y el decía ‘no, si la escopeta está en 

reserva’ y la iban a presentar para el juicio a la supuesta escopeta. En la carpeta de investigación salía 

que era una cosa que no tenía ni forma, era un pedazo de tubo y decían que era una escopeta hechiza. 

(Entrevistado de la Comunidad Mapuche de Wente Winkull Mapu)

En la comunidad nos acusaron de que nosotros teníamos gran cantidad de armamentos, con los cuales 

nosotros hacíamos los atentados. Y bueno, ahí siguieron los allanamientos, y en ninguno de todos los 

allanamientos que nos han hecho han encontrado lo que ellos andan buscando, en este caso armas, 

armas de grueso calibre. Bueno, al peñi Rodrigo Montoya Melinao le allanaron la casa y le encuentran 

un cartucho percutado en el patio de la casa, y por ese cartucho percutado, no sé poh, cualquier niño 

chico, o cualquiera, va a pillar un cartucho por ahí botado lo lleva pa’ la casa, una cuestión más de 

ignorancia, o cosa de niño, y por eso le están pidiendo 22 años de cárcel, pasó 8 meses detenido. La 

Fiscalía lo acusa de homicidio frustrado a carabineros, tenencia ilegal de municiones, por el cartucho, 

homicidio frustrado a Juan de Dios Fuentes, y entre todo eso hacen un conjunto de acusaciones y piden 

altos años de condena. (Entrevistado de la Comunidad de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

d) Sobre las Policías y, en particular, la violencia policial

Al referirse a la percepción que tienen de la policía, particularmente de Carabineros, y de su actuar 
en la comunidad, las personas consultadas subrayaron la existencia de violencia desmedida. En su 
opinión, las prácticas de violencia se centran en las comunidades mapuche y afectan especialmente 
a niños y niñas. 

En palabras de un entrevistado:

Si tengo que describirla en verdad es horrible, yo creo que todos los mapuches estamos en este proceso 

hemos vivido la violencia de la policía, existe un descontrol desproporcional. No respetan intimidad, 

no respetan derechos que tenemos como mapuches. Prácticamente somos blanco de su violencia, 

somos una figura insignificante para ellos cuando actúan. Eso está claro viendo las imágenes del 

último tiempo, cuando sin escrúpulo apalean y balean a niños, no hay una persona o un mando alto 
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que los frene. A ellos los mandan ‘vayan a apalear mapuches a esa comunidad y se vuelven’, esa 

es la sensación y es lo que nosotros hemos visto, ‘vayan, persigan, allanen, y si pueden los matan’, 

esa es la situación que vivimos, no es otra. En mi comunidad, la comunidad de Temucuicui, todos, 

niños, mujeres, ancianos, hombres, jóvenes, tienen balas en su cuerpo y son disparadas por la policía. 

(Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

El mismo entrevistado destacó el sentimiento de impunidad que les genera el constatar que sus 
denuncias por el maltrato policial habrían sido infructuosas:

Hemos hecho una infinidad de denuncias, no tenemos cuenta de cuántas querellas hemos presentado, 

en diferentes tribunales y también en fiscalía militar: nunca ha fallado un tribunal en contra de un 

policía que ha cometido estos delitos en contra de la población mapuche. No hay un pronunciamiento y 

eso se sigue haciendo, no solo aquí sino en todas las comunidades que están movilizadas. (Entrevistado 

de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

Asimismo, algunas de las personas consultadas explicaron la magnitud de la violencia policial como 
una expresión de la discriminación hacia el pueblo Mapuche:

Lo que pasa es que igual vivimos en una sociedad bastante discriminadora donde para ellos es 

simplemente el ‘indio’. Entonces es un actuar que no tiene límites, no se le ha puesto límites. Por tanto, 

ellos pueden hacer lo que les da la gana, incluso de matar. Llegan de una forma brutal, a las 4 o 5 

de la mañana, 6 de la mañana, echando abajo las puertas, dando vuelta todo lo que encuentran, los 

alimentos, alimentos que la gente ha guardado y también hay que mencionar que son comunidades 

en que el tema de la pobreza es un tema que está ahí vigente, entonces les botan su alimento 

generalmente, les pegan a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Posteriormente se llevan detenidos 

a quienes ellos consideran que son un peligro, que están en contra de los intereses que ellos tienen. Es 

así. (Entrevistada de la Comunidad de Choque, Lleu LLeu).

Parte de la negación mapuche es el racismo y el odio que se tiene al mapuche, y el aparato de inteligencia 

y el trato policial hacia los mapuche no tiene nombre, no tiene nombre. A mí me detuvieron el 2003, y 

por suerte estaba la prensa porque si no hubiera pasado a una situación crítica, no recuerdo qué canal 

filmó cuando me detuvieron y fue la posibilidad de tener un testimonio de que no agredí a la policía, 

porque me pasaron a proceso militar. Entonces el sistema policial está preparado para negarle todos los 

derechos al detenido mapuche, todos, ese es su objetivo, salvo en la audiencia pública, pero en el trato 

inmediato y en los cuarteles, sobre todo en la detención porque marca la pauta y lo que se persigue es 

provocar miedo, golpear, allanar la comunidad, amenazar a la gente, con fusiles y en la propia casa, 

con niños y todo el cuadro dramático de la represión […] Así es el proceder de la policía, con todo el 

rigor de la ley, y cuando no tienen la ley la aplican ellos mismos, y así pretenden crear miedo[…] pero 

eso crea más rebeldía, mas indignación. (Entrevistado de la Comunidad de Rofúe) 
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En la policía chilena a pesar de que hay muchos mapuche en la institución, opera el imaginario del 

‘indio’, no son mapuches, son ‘indios’ y a los ‘indios’ hay que tratarlos como animales. Los ‘indios’ son 

gente detestable y que provocan problemas, no son sujetos de derecho, son ciudadanos de segunda 

y tercera categoría. […] Cuando los policías llegan a las comunidades, cuando llegan a allanar, llegan 

disparando a diestra y siniestra, a ancianos, niños de meses, ¿Cómo es posible que queden niños de 

8, 9 meses, que están amamantando en brazos de su mama y queden heridos con perdigones en el 

rostro?, ¿qué criterio tiene ese tipo?, o el tipo está drogado, o esta enajenado, o tienen un odio tan 

grande […] hay un odio racial muy fuerte, un odio enconado. Así te lo explicas cuando derriban las 

casas, cuando hacen montajes, llegan en plena madrugada y sacan a los ancianos y ancianas, por el 

suelo, los patean, y hay 3 o 4 cabros chicos mirando. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar?, ¿Cuál es 

el sentimiento que van generando?, y después hablan de la violencia enLa Araucanía y se ven como 

las víctimas, cuando ellos ha impuesto una secuencia de violencia […] (Entrevistado del agrupamiento 

territorial de Truf Truf)

De acuerdo al relato de las personas entrevistadas, la violencia policial tendría varias manifestaciones. 
Muchas de ellas, de hecho, han sido documentadas (Mella, Núñez, y Solar, 2006).  A continuación 
se plasman percepciones de los rasgos más sobresalientes de la violencia policial, identificados por 
las comunidades consultadas:

 Los allanamientos

La mayor parte de los/as entrevistados/as denunció un actuar desproporcionado por parte de Fuerzas 
Especiales y del GOPE de Carabineros que participan en los allanamientos. Especialmente en aquellos 
realizados en las comunidades mapuche ‘movilizadas’, como sus propios miembros las denominaron. 
Se indicó que los allanamientos violentos serían una práctica recurrente. Estos se desarrollarían en la 
madrugada, sin presentar órdenes de ingreso y las numerosas fuerzas policiales no harían distinción 
ante la presencia de niños, niñas, mujeres y personas ancianas. Atribuyen a dichos efectivos la 
destrucción injustificada de los escasos bienes familiares y el lanzamiento de bombas lacrimógenas 
en su interior, entre otras situaciones. 

Muestra de lo anterior son las familias mapuche de la comunidad de Temulemu, de la comuna 
de Traiguén, que fueron allanadas en múltiples ocasiones entre 1997 y 2005. Una mujer de esta 
comunidad rememoró dichos momentos:

Aquí un día tocaban los carabineros y al otro día tocaban los Investigaciones, a allanar, día por medio 

tocaban. Aquí mismo vino el otro día una señora de otro lado, me preguntaba cuántas veces habrán 

venido y mal contado fue como 22 o 25 allanamientos. ‘Mal contado’ le dije yo, porque uno nunca 

escribe una cosa o deja anotado que mes, cuándo vino, todo eso, como no estaba pendiente pa’ eso.

Echaban la puerta abajo, siempre cuando llegaban yo les decía ‘ustedes porque son así tan violentos ,́ 
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les decía, llegaban y rompían la puerta al tiro […] ‘levántense conchetumadre’[…] Después que ellos 

se iban, quedábamos todos llorando aquí, yo nunca les mostré, […] delante de ellos yo nunca lloraba. 

Yo me aguantaba, pero cuando ya se iban ya lloraba, ¿por qué está pasando aquí?, por recuperar no 

más, por recuperación de tierras. Pero no hicimos nada, mi marido no hizo nada, mis hijos pelearon 

con ellos, por recuperar, por vindicar nuestros derechos. (Entrevistada de la Comunidad de Temulemu)

Un comunero que en ese entonces era un joven adolescente, expuso: 

Bueno, ese tiempo fue duro, fue duro, porque nosotros éramos chicos, tenía como 14 o 15 años, y de 

repente eran momentos en que no se dormía. Estábamos en alerta permanente porque en cualquier 

momento, en las noches, caían y hacían allanamientos, […] llegaban y rompían todo, las casas, las 

ventanas, puertas, de repente estaban los niños chicos, y a los niños chicos apuntaban con las armas, 

y buscando cosas que nunca encontraron. Que ‘aquí habían armas’ y nunca encontraron nada, lo único 

que se llevaron  fueron -me acuerdo una vez- unos azadones, unos bidones donde teníamos petróleo 

-como mi viejo tiene maquinaria y siempre le ha gustado, siempre ha tenido maquinaria-, todas esas 

cosas se llevaban, de repente cajas de fósforos, y en cualquier casa de campo hay una caja de fósforos. 

Pero eso para ellos era evidencia. (Entrevistado de la Comunidad de Temulemu)

A partir del año 2000 la comunidad de Temucuicui ha debido enfrentar una multiplicidad de 
allanamientos y desalojos de predios colindantes. Algunos testimonios dieron cuenta de esa situación: 

Aquí llegan como 100 carabineros en solo una casa, nosotros no somos nada, como que nosotros 

no somos dueños de acá. Los sacan p’afuera, hacen destrozos, no sé qué buscarán, y pegándolos, 

tratándolos súper mal, aquí nos sacan con los niños y todo p’afuera. Además de eso a mí en mi vida me 

han mostrado una orden de allanamiento, yo no sé lo que es eso, sino que llegan con su prepotencia, 

con su armamento, esa es la fuerza que tienen ellos. […]

Aquí cuando entran se supone que hay una ley que si ellos pretenden entrar a una casa o en una 

comunidad deberían venir con una orden, pero ellos cuando entran no vienen con una orden, con nada, 

sino que entran a una casa, hacen destrozos, las puertas, las ventanas, todo, y la idea es entrar pero 

no a buscar a la persona –porque de repente ellos dialogan con las personas- sino que lo que buscan 

es armas. Eso es lo que buscan, y dan vuelta todo lo que uno tiene. Por ejemplo, en el campo uno 

siempre tiene harina, cosas de comer, cereales, y ellos botan todo en busca de armas. (Entrevistado de 

la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

En los distintos relatos se enfatizó la falta de consideración que demostraría la policía hacia mujeres, 
niños, niñas y personas mayores:

Acá eso ha sido muy fuerte, y cuando uno trata de pedir explicaciones ¿qué es lo que hacen?, empiezan 

al tiro a tirar bombas lacrimógenas, dejan oscurita la casa. No se puede hacer nada, ellos no piensan 
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que ahí pueda haber un anciano, un niño chico, a ellos no les importa […] de repente cuando hay 

mujeres que se oponen porque tiene su guagua y piden explicaciones a ellos, eso no les importa. 

Nosotros tenemos la duda porque pensamos que ellos cuando salen les dan algo, salen drogados, 

porque al final son inhumanos cuando entran a las comunidades. (Entrevistado de la Comunidad 

Autónoma de Temucuicui)

Aquí un día me amarraron aquí, cuando andaban buscando al Rafa. Me sacaron y me amarraron los 

pies, me amarraron de las manos, me echaron a la camioneta arriba. Me tiraron ese gas en toda la 

boca, en el ojo, pa’ no ver, y me tiraron a la camioneta, me tuvieron una hora mientras aquí buscaban 

todo lo que querían buscar. Esa vez fue duro pa’ nosotros, aquí parecía igual como una guerra, pa’onde 

no disparaban aquí […] (Entrevistada de la Comunidad de Temulemu)

Aquí mismo en la comunidad hay mamás que han pateado, que las botan ahí mismo en su patio, 

las tienen botadas, les pisan la mano, los pies, les pisan la cabeza, así fuerte. Y nosotros tenemos 

imágenes de eso, lo hemos denunciado, pero para los mapuche creemos que ya a estas alturas 

hacer una denuncia, una querella, aquí en Chile, no tiene sentido, es perder plata, tiempo, todo […] 

(Entrevistado de la Comunidad Temucuicui)

Una autoridad mapuche de la comunidad Wente Winkull Mapu subrayó que la violencia hacia niños, 
niñas, mujeres y personas mayores de la comunidad tendría lugar porque se trata de hogares y 
personas mapuche. Señaló que eso los hace sentirse discriminados:

[…] Primero llegaron a allanar la casa de Erick, y Erick vive junto al kimche (sabio) de la comunidad, 

[…] mi suegro, el kimche, tenía la pierna pero molida a balazos, caído en el suelo, ahí lo levantamos, 

[mi señora] lo levantó. Pero antes que lo levantara ella fue a encararlos, que porqué esto que hacían, 

que porqué tanta violencia, y ahí unos carabineros con chaleco antibalas, con cascos, con todo, la 

agarraron y la tiraron al suelo, le pegaron sus patadas, la sacaron p’afuera […] de hecho constató 

lesiones y todo. Pero lo típico de siempre, lesiones leves. Pero tenía parte de su cuerpo, las piernas, 

todas moreteadas, la costilla, la guata, se notaban las patadas de los carabineros, y entre ellos, el 

kimche su pierna molida. Otro hijo del kimche, el Segundo Montoya, también, baleado por detrás 

aquí. Otro niño menor de edad, Gabriel, que también tiene una acusación y en este momento está en 

Cholchol, en la cárcel de menores, igual baleado por la espalda, como 12 perdigones, y otro niño chico 

[…] Entonces yo creo que queda demostrado claramente que hay una violación, por donde lo mires, 

contra los derechos de personas, pero lo más grave en este caso es contra los mapuche. O sea, por 

esa parte nosotros nos sentimos discriminados, nos sentimos pasados a llevar por parte de la policía. 

(Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)
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 La violencia hacia niños y niñas mapuche y sus efectos

Una de las preocupaciones recurrentes manifestadas por los/as entrevistados/as es la violencia que 
desde hace un tiempo se vendría ejerciendo por parte de las fuerzas policiales contra los niños y niñas 
mapuche. Las agresiones, documentadas por diverso/as autores/as (Molina, 2010) y organizaciones32, 
tendrían lugar no solo en el marco de allanamientos, sino también a raíz de detenciones.  

Un joven de la comunidad de Temulemu, testigo y objeto de la violencia policial a la edad de 12 años, 
expuso su experiencia cuando fue detenido por Carabineros: 

Yo era chico, tenía 12 años. Entonces de ahí fuimos trasladados a la Comisaría de Traiguén, ahí 

pasamos hambre. Era como una burla la que hacían los carabineros. Cuando estábamos arriba del 

bus nos tiraron lacrimógenas atrás, entonces igual fue un sufrimiento que pasamos nosotros, más 

como menor de edad. Yo estaba asustado, más encima los pacos nos hacían burlas a nosotros, nos 

decían que estábamos detenidos […] y les decíamos nosotros si podíamos tomar agua, ‘tampoco’ nos 

decían, ‘no están na’ en su casa pa’ darles agua’. Estuvimos detenidos y pasando hambre hasta la 1 

de la mañana en que nos soltaron, 1 de la mañana y menor de edad, no conocíamos bien Traiguén 

nosotros. Éramos 4, yo, mi hermano, un vecino y un amigo, menores de edad, cuando caí detenido 

por carabineros, cuando vinieron a buscarnos porque estábamos cuidando el banco (aserradero). […] 

Estuve detenido desde las 5 de la mañana y nos soltaron a la 1 de la mañana. Caminamos todo esto 

p’acá, de Traiguén, 25 kilómetros. Con mis primos igual conversamos, de repente nos acordamos 

de cómo éramos antes, como luchábamos antes, nos acordamos de las cosas que pasaban, que ya 

pasaron ya pero que igual las recordamos nosotros. Tampoco se nos olvida a nosotros lo que sufrimos, 

yo creo que a nadie se le olvida lo que sufrió, sobre todo los peñi que sufrieron […]. (Entrevistado de 

la Comunidad de Temulemu)

Junto con la violencia directa hacia los niños y niñas, las comunidades consultadas abordaron la 
violencia y el trauma que aquellos habrían experimentado al ser testigos de los maltratos propinados 
por agentes policiales a sus padres, madres y familiares. Al respecto, una entrevistada de la comunidad 
de Temucuicui  y un comunero de Wente Winkull Mapu señalaron:

Entonces aquí la consecuencia que sufren de esto son los niños, porque los niños tienen que vivir día a 

día el actuar de carabineros aquí en la zona, verlos, inclusive hasta ellos mismos cuando allanan nuestras 

casas ellos tienen que ver toda esa violencia, cuando les pegan a los papás, cuando nos maltratan a 

uno físicamente, psicológicamente, entonces ¿de qué vamos a estar hablando?, ¿qué consejo le vamos 

a dar a los niños más adelante si los mismos niños teniendo conocimiento están viendo igual el actuar 

de carabineros hacia nosotros? […] (Entrevistada de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

32. ONU, Comité de los Derechos del Niño, Informe sobre situaciones de violencia ejercida por el Estado de Chile contra niños y niñas mapuche, 

53° Período de sesiones, Ginebra; 11 al 29 de enero de 2010.
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Yo he planteado harto esto, he conversado con gente de la iglesia, con otra gente también, que 

aquí la política del gobierno no ayuda en nada a solucionar los problemas. Todo lo contrario, los 

allanamientos, las persecuciones, un niño chico ve que a su papá le están pegando, que a su mamá le 

están pegando, que los llevan encarcelados, y no solamente con llevártelos presos, sino que cuando 

llegas a la comisaría y están todos golpeados, la cara desfigurada. Y eso el niño chico lo está viendo y 

eso yo creo no ayuda en nada a que esto de alguna manera pare. Tiene que haber una voluntad de las 

partes. Nosotros tenemos la voluntad de solucionar este problema, pero aquí también tiene que tener 

la voluntad el gobierno. (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

Las comunidades mapuche consultadas dieron algunos ejemplos de las secuelas psicológicas que 
la violencia policial ha dejado en niños y niñas. Estas consecuencias se manifestarían, entre otras 
cosas, en la angustia al viajar a las ciudades y poblados, en el temor al ver a Carabineros, y en la 
“naturalización” del trauma, que hace que niños y niñas hagan un juego de las experiencias de 
violencia cotidiana: 

De hecho el niño chico que andaba aquí recién, el Andresito, mi hijo, yo voy a Collipulli con él y ve a 

Carabineros, así vestido de carabinero no más, y se pone a llorar. Entonces aquí hay un trauma, el niño 

chico es traumado aquí en todo este proceso, y no solamente él, yo creo que todos los niños chicos. […]

Aquí donde vivo yo vivimos harta gente, ahí vive un vecino que es mi cuñado, aquí vivo yo, ahí vive mi 

suegro, somos como 7 u 8 en casa. Hay harto niño chico, y aquí los niños te juegan a los carabinero y a 

los mapuches, y ¿que están haciendo allí?, el hecho de jugar así es como que se están preparando para 

lo que viene, entonces cualquier cosa que se dé adelante con ellos, ya no es culpa de nosotros. Juegan 

a los carabineros correteando a los mapuche, los carabineros armados disparándole a los mapuche, los 

mapuche arrancando, huyendo pa’ los cerros, pa’ las casa. Ese tipo de juego, juguemos a los mapuche 

y a los carabineros, a los pacos. Además aquí mismo se habla harto el tema, los niños chicos está 

atentos cuando pasa una patrulla p’abajo. ‘Alla van los pacos, ahhh, no entró ná p’acá, pasó p’abajo’, 

pendientes están. (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

 La dimensión económica de la violencia

La percepción de la violencia que estaría afectado a las comunidades mapuche no solo es física y 
psicológica, también es económica. Según precisaron las personas consultadas, tanto la persecución 
de los comuneros como la destrucción ocasionada frecuentemente por los agentes policiales haría 
aún más difícil la sobrevivencia material de las familias mapuche. 

Una entrevistada expuso su situación familiar tras tener que asumir los gastos asociados al 
procesamiento y encarcelamiento de su marido: 
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Aquí acusar es fácil pero comprobar los hechos no, es fácil acusar a la gente injustamente […]¿quién 

nos paga los pasajes, todos los años que hemos perdido, los meses que han llevado visitando a sus 

familias en las cárceles?[…] 

Por estar preso Jaime yo fui quedando más pobre, vendí todos mis animales para tener para pasajes y 

hasta el día de hoy no me he podido recuperar, porque vendí mi vaquita que la que llegó sacaba leche, 

hacía queso para mis hijos. Entonces es triste vender uno sus propios animales y que con tanto sacrificio 

lo compró, era para sacar adelante a mis hijos y después se me fueron. Yo con lágrimas lloraba porque 

mis animales se me iban pero también yo necesitaba pasajes para visitar a Jaime, para ver a mi marido, 

porque yo igual quería que él se sintiera bien. […] Fueron momentos muy duros para mí, muy tristes. 

(Entrevistada de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

Otros/as entrevistados/as se refirieron a la pérdida de bienes y alimentos provocada por la violencia 
en los allanamientos, como se mencionó antes respecto de la violencia policial: 

Llegan destruyendo tu casa, desparramando la harina, rompiendo tus pocas cosas. (Entrevistada de la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui)

A nuestros hermanos le botaron harina cruda, a una lamgen que era sola se la botaron en el patio de su 

casa. Tenía cereales, la cual le botaron todo […] (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

iv) Percepciones sobre la llamada “militarización” del territorio mapuche

Otro elemento profusamente denunciado por las personas consultadas dice relación con el grado de 
‘militarización’ del territorio mapuche. Con este término las personas entrevistadas hicieron referencia 
a la presencia cotidiana y permanente de grandes contingentes de personal policial fuertemente 
armado en los caminos de la comunidad y aledaños. Esta situación, explicaron, ha significado un 
deterioro en la calidad de vida de las familias mapuche y un daño psicológico para sus niños y niñas. 

Una autoridad de la Comunidad Autónoma de Temucuicui caracterizó la forma en que viven esta 
situación y cómo ella les privaría de libertad:

Acá puedo decir yo que estamos sitiados, estamos en toque de queda. Porque después de las 8 de la 

tarde ya no puede andar a Ercilla. Uno cuando entra lo están controlando al salir lo están controlando, 

con quién se viene. Entonces para mí, eso es toque de queda, porque al final si nosotros estamos 

luchando por la libertad es porque si luchamos por un espacio, un territorio, es porque queremos ser 

libres. Queremos caminar libres, pero eso lo están prohibiendo bajo esta seguridad policial que el 

gobierno ha implantado acá.

Anteriormente no era tanto, pero ahora ya es como mucho porque al final aquí para entrar a la 

comunidad de Temucuicui hay cuatro entradas principales, y son cruces que los separan y en todas las 
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entradas están controlando, a todos, te hacen control de identidad, te revisan el vehículo, si es que 

andas en vehículo. Y si es que anda uno caminando, igual te preguntan qué vas a hacer al pueblo, con 

quién vas, a qué oficina vas, o sea un control total, y eso incomoda. (Entrevistado de la Comunidad 

Autónoma de Temucuicui)

En la misma línea, una mujer mapuche narró cómo enfrenta cotidianamente la extensiva presencia 
policial, y cómo esta les atemoriza y les hace vivir en un permanente estado de alerta:

Nosotros de repente queremos estar bien, igual, y de qué manera vamos a estar bien teniendo 

carabineros aquí, estamos rodeados. Las 24 horas custodiados por carabineros en nuestro propio 

territorio, nuestra propia tierra, donde nosotros vivimos, donde vivieron los abuelos. Entonces no es de 

agrado vivir así porque nosotros somos gente que trabajamos la tierra y que vivimos acá, de muchos 

años, los antepasados, los abuelos. Entonces de esa manera el Estado nos trae como una tortura, 

que nos trae a nosotros, porque andan armados las 24 horas los carabineros y uno tiene que pasar 

por ahí mismo […]Me da impotencia, impotencia da. […]Es triste vivir esta situación como mamá, 

como señora, es un hostigamiento día a día, un día pueden no andar los carabineros y puedo irme a 

descansar un rato, al otro día uno piensa que va a ser así mismo y es todo lo contrario, llegan más. 

Entonces los niños están entendiendo un poco mas de cómo se está manejando y cómo ellos también, 

sin que uno le diga ‘el Estado es así, los pacos son así’, se van dando cuenta solos. (Entrevistada de la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui)

En tanto, otro entrevistado se refirió a los contingentes policiales destinados con carácter permanente 
al resguardo de ciertos fundos. De acuerdo a su testimonio, esta sería una de las principales fuentes 
de la constante presencia policial: 

En los caminos rurales ves la presencia policial inmediata. Los latifundistas, la mayoría y obviamente 

los que tienen más poder y más influencia, tienen su propio cuartel policial dentro de sus fundos. Por 

ejemplo, aquí Figueroa tiene su puesto policial, que es un resguardo permanente que tiene, le cuidan 

el fundo, y eso mismo hace que la presencia sea constante porque van y vienen, van y vienen, los 

carabineros, eso ya es estado policial. (Entrevistado de la Comunidad de Temulemu)

v) Percepciones sobre otros actores sociales: la prensa

La mayoría de las familias y comunidades mapuche consultadas dijo no percibir a la prensa como 
neutral u objetiva. De acuerdo a lo que señalaron, los medios de comunicación solo mostrarían una 
versión de los hechos, una que los estigmatiza y opaca sus demandas. Manifestaron, además, que 
aunque les han abierto las puertas de sus comunidades, aquellos solo han dado a conocer lo que se 
ajusta a los intereses que defienden. Su labor habría propiciado la creación de una imagen del ‘otro’, 
del ‘mapuche violento’, lo que a su vez contribuiría a legitimar la represión en su contra:
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La prensa es la que ha vendido el tema del terrorismo, ellos se han encargado de estigmatizar […] Que 

no pueden ingresar, que no pueden venir a la comunidad, somos gente mala, lo más malo que puede 

existir en el país somos los mapuche […] y eso no es así. Usted mismo está acá, está en la comunidad, 

nosotros somos gente común y corriente. […] Nos han estigmatizado por el hecho de reclamarle la 

tierra a las forestales, por el hecho de que tienen harto poder, harto dinero, entonces ellos de alguna 

manera tienen que “pagarle” a la prensa […] Cuando mostraron el Informe Especial (TVN) nosotros 

dimos nuestras entrevistas […] Yo les dije lo mismo que te estoy diciendo ahora a ti, que no somos 

mapuches ‘peligrosos’, que por algo estaban aquí, que este es mi humilde rancho, y que no es así como 

dicen que nosotros tenemos financiamiento, que nos financian de afuera; […] vieron personalmente 

cómo estábamos acá, cual era la situación de extrema pobreza en la que estamos sumidos nosotros 

los mapuche. Pero sin embargo salen con otra ‘papa’ […] no hay una confianza, o sea, ellos recopilan 

algo pero llegan allá y se cuenta otra historia. (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

[…] Hoy día, lamentablemente, como se ha conformado el modelo chileno no hay prensa alternativa 

visible masiva, que entregue una visión distinta de lo que quiere entregar este actor del conflicto que es 

el Estado chileno y sus intereses económicos. […] Por lo tanto, en ese sentido, la prensa, entendiéndose 

El Mercurio, el Diario Austral aquí en la región, la Tercera, no hacen más que crear una imagen donde 

el conflicto tiene cero posibilidad de salida, si no es su agudización, si no es mayor represión. […]Estos 

medios no ven a gente que está reivindicando derechos. Ven a delincuentes, ven a sujetos antisociales, 

ven solamente conflicto, y además sale dentro del segmento de personas en noticias policiales y no en 

un segmento que sí tiene un trasfondo político. […] (Entrevistado de la Comunidad de Mañiuko)

vi) Percepciones sobre  posibles ‘caminos de solución’

Respecto de las vías para encontrar una salida a la problemática relación entre el Estado y el pueblo 
Mapuche, la mayor parte de los/as entrevistados/as hizo presente que cualquier camino debía 
comenzar por un reconocimiento del Estado. Según indicaron, el Estado debe reconocer tanto al 
pueblo Mapuche -con su cultura, autoridades y organización- como los derechos que este tiene sobre 
los espacios territoriales ancestrales que le fueron despojados:

La solución pasa porque el Estado reconozca que cometió un error con invadir el territorio mapuche y 

quitarle soberanía y derechos políticos, desde allí parte todo. […] Cuando el Estado de Chile reconozca 

esa situación va a comenzar un nuevo trato. Se puede llegar a acuerdos políticos con el Estado cuando 

comience a reconocer los recursos existentes en nuestro territorio y reconozca al Pueblo Mapuche, a las 

comunidades mapuche, la gran riqueza que hoy están en manos de particulares. […] No hay un respeto 

a nuestra cultura, no se consideran nuestras autoridades ancestrales, no se les da un reconocimiento 

como autoridades, nunca ha cambiado el modelo del colonialismo. Las comunidades mapuche para el 

Estado, el concepto es como ‘juntas de vecinos’, y culturalmente no es así, las comunidades se rigen 

por un ordenamiento cultural en el cual hay autoridades políticas, autoridades espirituales y religiosas, 
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me refiero a lonko, machi, werken, weichafe, palife, ngempin, ayllikafe, todos entran en un mundo y ese 

mundo es desconocido para el Estado. […] (Entrevistado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui)

[…] La solución es la tierra, y que nos dejen vivir tranquilos, y que nos reconozcan como mapuche […] 

y no solamente la tierra. Aquí hay varias empresas transnacionales, están las forestales, que saquen 

todas sus porquerías de acá porque nos están matando la naturaleza, la tierra, y estamos quedando 

sin agua con sus plantas de eucaliptus. Yo creo que ahí viviríamos más tranquilos. (Entrevistada de la 

Comunidad Autónoma de Temucuicui)

Yo creo que todo conflicto apunta a algo. Aquí la demanda de nosotros es una demanda territorial, y si 

a nosotros nos reconocieran que el territorio es de nosotros podríamos entrar a conversar, pero frente 

a todos estos oídos sordos que ha hecho el gobierno el tema se ha ido complicando más. Nosotros 

ya no estamos peleando el territorio solamente, frente a todos estos allanamientos, todo esto que ha 

pasado, todas las puertas que se nos han cerrado por el gobierno. Nosotros ya no estamos pidiendo 

que nos devuelvan las 2.500 hectáreas, nosotros ya estamos en la ‘pará’ como se dice, de liberar a 

nuestro pueblo, no queremos ser parte de su sistema de Estado. Nosotros vamos apuntando más 

allá, la autonomía de nuestro pueblo, generar nuestros propios recursos, gobernar nuestros propios 

recursos, recursos que salen de acá de la región, y ese tema ellos mismos lo han ido sembrando ellos a 

través de no escucharnos. […] (Entrevistado de la Comunidad Wente Winkull Mapu)

Adicionalmente, para alcanzar una solución, algunos comuneros consultados hicieron ver la necesidad 
de una real voluntad de diálogo por parte de las autoridades del Estado. Y puntualizaron que eso 
significaría algo muy distinto de los llamados al diálogo que se han realizado hasta ahora. En su 
parecer, estos han sido inconducentes, sea porque no ha habido una voluntad real de ir al fondo del 
problema o bien porque las instancias de diálogo creadas no han sido representativas:

Yo creo que en primer lugar debería empezar un diálogo como debe ser. Conversar con las autoridades 

tradicionales. No es como el gobierno dice de repente que está dialogando con el pueblo mapuche y 

empiezan a reclutar a algunas personas, a usarlos como payasos y justificar en otro lado, afuera, en 

otros países, que efectivamente están trabajando con los mapuches. Hacerle creer a la otra gente que 

están trabajando, haciendo el esfuerzo, de poder formar  alguna […] lo mismo que se está formando 

acá en Ercilla, que es la ADI [Área de Desarrollo Indígena], eso es un show que nunca va a responder 

las demandas del pueblo mapuche, porque no se conversó como se debería conversar. O sea, si aquí 

el gobierno quisiera dar una solución y además si los mapuche quisieran dialogar con el gobierno, el 

diálogo nosotros no lo tendríamos que dar, por ejemplo, en una oficina, en cuatro paredes, sino se 

tendría que dar en un lof, donde se pudieran reunir todas las autoridades tradicionales, los lonkos y los 

werkenes. Y ahí empezar a hacer los diálogos, no en una ciudad, eso no corresponde. (Entrevistado de 

la Comunidad Autónoma de Temucuicui)
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3.  El deber de investigar y sancionar la actividad lesiva 
del Estado

En este capítulo se analizarán dos ámbitos de la actividad estatal. Primero, las investigaciones que 
se llevaron a cabo por parte de los tribunales militares respecto de los presuntos actos de violencia 
policial que se ejercen en contra de la población en general, entre 1990 y 2011, en la Zona Central 
y la Zona Sur del país (desde Coquimbo hasta Los Lagos). Segundo, las investigaciones internas 
que realizó Carabineros de Chile sobre los alegados abusos en el uso de la fuerza por parte de 
uniformados/as en contra de la población mapuche de La Araucanía. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las denuncias que se sistematizan aquí no reflejan el total 
de denuncias por violencia policial, sino solo una parte significativa de ellas. Diversos problemas 
limitan la caracterización exacta del fenómeno de la violencia policial en toda sociedad. Por un 
lado, el miedo, la desconfianza, la falta de tiempo, de dinero o de pruebas son algunos factores que 
inhiben la presentación de denuncias, por otro, la falta de producción de información por parte del 
Estado, que permita conocer un fenómeno en toda su complejidad. Esto explica que del universo de 
denuncias reconocidas socialmente, solo una parte se traduzca en la presentación de un caso ante la 
justicia o en un procedimiento administrativo al interior de la propia institución. 

3.1.  Panorama general de las investigaciones penales en la 

Justicia Militar

Los actos de violencia policial cuya investigación y eventual sanción se examinan, corresponden a 
aquellas prácticas policiales que exceden el uso proporcional y razonable de la fuerza, y que tienen 
por consecuencia un daño a la integridad física y/o psicológica de las personas. Estos actos pueden 
incluir situaciones como homicidios, cuasi delito de homicidio, violaciones, tortura, agresiones físicas, 
maltrato, entre otros. Estas denuncias, en realidad, corresponden a lo que en la justicia ordinaria 
se entiende por querella, las cuales son presentadas a los juzgados militares por tres vías. Primero, 
las denuncias pueden ser presentadas por particulares o sus representantes. Segundo, ellas pueden 
ser derivadas desde tribunales ordinarios en lo penal que se declaran incompetentes. Y tercero, las 
denuncias pueden provenir de partes policiales emitidos por comisarías, que son llevados a la Justicia 
Militar. La violencia policial a la que nos referimos a continuación es aquella que afecta a la población 
en general de las zonas Central y Sur del país (desde Coquimbo hasta Los Lagos) y que proviene solo 
de Carabineros de Chile, no de la Policía de Investigaciones. 

Los actos de violencia ejercidos por Carabineros en contra de personas civiles que sean susceptibles 
de constituir delito son de conocimiento de la Justicia Militar. Así lo establece el artículo 330 del 



54

ESTADO DE CHILE Y PUEBLO MAPUCHE

Código de Justicia Militar, cuerpo legal que se aplica a Carabineros. Señala esta disposición: “el 
militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de sus funciones militares, 
empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos 
que debe practicar” será castigado con penas que van de presidio mayor en su grado mínimo a medio 
si causare la muerte del ofendido, a presidio menor en su grado mínimo si no le causare lesiones o si 
estas fueren leves. Agrega el artículo que si “las violencias se emplearen contra detenidos o presos 
con el objeto de obtener datos, informes, documentos o especies relativos a la investigación de un 
hecho delictuoso, las penas se aumentarán en un grado”.

La Ley 20.477 del 30 de diciembre de 2010 estableció una restricción a la competencia de los 
tribunales militares. Dispuso que “en ningún caso, los civiles y los menores de edad estarán sujetos 
a la competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con 
competencia en materia penal” (artículo 1)33. 

La dictación de esta ley implicó que todo lo que se tipifica como “maltrato de obra” (esto es, cuando 
un civil provoca un daño a personal de Carabineros) pasó a ser visto por los tribunales ordinarios de 
justicia. Sin embargo, cuando un civil es la víctima de un maltrato que se atribuye a Carabineros, la 
situación sigue estando en manos de la Justicia Militar. La ley solo restringió la competencia de los 
tribunales militares para aquellos casos en que personas civiles se ven involucradas como imputadas, 
pero no cuando ellas son las ofendidas. Los/as militares siguen siendo juzgados/as por la Justicia 
Militar cuando cometen delitos en actos de servicio o con ocasión de él. Los casos tipificados como 
“violencia innecesaria,” de acuerdo al citado artículo 333, continúan siendo conocidos y resueltos 
por la Justicia Militar. 

De ahí que, cuando se formula la pregunta de si el Estado investiga y sanciona este tipo de conductas 
de Carabineros, se deba atender a lo que ocurre en la Justicia Militar. Para ello se analizarán primero 
las tendencias que muestra la zona central de Chile, luego la zona sur del país y, finalmente, se 
presentará un balance general.

3.1.1. Tendencias y acción de la Justicia Militar en la zona central (Coquimbo, 
Valparaíso, Región Metropolitana, y O’Higgins)

En esta sección se examina la sistematización de denuncias (querellas) que figuran en los registros del 
Juzgado Militar de Santiago, que comprende a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana 
y O’Higgins, entre 1990 y 2011. 

33. Adicionalmente, estableció en sus disposiciones transitorias que “al momento de entrar en vigencia la presente ley, los juicios 

seguidos ante tribunales militares, en que se persiga la responsabilidad penal de una persona que no tuviere la calidad de militar, 

continuarán su tramitación ante la justicia ordinaria, de conformidad a los procedimientos que a esos tribunales ordinarios en materia 

criminal les corresponda aplicar”. Esta disposición se aplicaría en un plazo no superior a sesenta días de entrada en vigencia de dicha 

ley.
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De acuerdo a un estudio realizado hace unos años, en el período 1990-2004 se registró un total de 
6.083 denuncias por violencia policial innecesaria. Esto equivale a alrededor de 405 casos anuales 
en promedio (Álvarez y Fuentes, 2005). Este período mostró un aumento progresivo en la cantidad 
de denuncias por este concepto. Si en 1990 se registraron 164 denuncias, en 2000 el número de 
denuncias alcanzó las 585 (el año con mayor cantidad de denuncias en este periodo). 

Por su parte, entre los años 2005-2011, las denuncias asociadas a violencia policial innecesaria 
se incrementaron significativamente. En 2005 se registraron 852 denuncias por esta causa. En 
2006 las denuncias aumentaron a 1.302. En el 2007 y 2008 las denuncias por violencia innecesaria 
disminuyeron, aunque igualmente para ambos años la cifra superó el millar de denuncias. Sin 
embargo, desde 2009 en adelante, las denuncias por violencia innecesaria volvieron a aumentar 
progresivamente cada año, alcanzando su punto más alto el 2011, que registró 1.369 denuncias. La 
contingencia política y las manifestaciones sociales de los últimos 7 años podrían ser una variable 
relevante en la explicación del aumento de denuncias por violencia innecesaria.

Gráfico 1: Denuncias por violencia policial ante tribunales militares de las 
regiones IV, V, VI, y Metropolitana. 1990-2011

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de las fiscalías militares respectivas.

Es importante constatar cómo están distribuidas geográficamente las denuncias por violencia 
innecesaria en la zona central. Si durante el periodo 1990-2004, las denuncias se concentraron 
principalmente en la Región Metropolitana (59% versus un 41% en regiones), durante el periodo 
2005-2011 esta situación tendió a igualarse. El promedio durante este periodo para la Región 
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Metropolitana alcanzó el 50%, y las regiones también concentraron el 50% de las denuncias por 
violencia policial. Si se considera que, de la zona central, el 68% de la población reside en la Región 
Metropolitana y el 32% en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O´Higgins, 
la distribución de denuncias tiende progresivamente a ser más significativa en regiones que en la 
Región Metropolitana.

Respecto de la resolución que tuvieron las denuncias presentadas entre 1990-2004, debe observarse 
que de los 6.083 casos reportados en este periodo, el 3,2% de ellos tuvo una sentencia condenatoria 
(Fuentes y Alvarez 2005). Como contrapartida, los sobreseimientos de las causas superaron el 90%. 
El resto se dividió entre causas acumuladas, absoluciones y el dictamen de acumular a causas 
anteriores.

Durante el período 2005-2011, el nivel de sobreseimientos fue de 94,41%. Sin embargo, esto se 
debe a que existe un alto porcentaje de causas que aún se mantienen abiertas (alrededor del 12%). 
A su vez, las causas que terminaron en fallos de acumulación se mantuvieron estables respecto al 
periodo anterior (alrededor del 2,5%). En tanto, los fallos de incompetencia civil bajaron un 0,41%. 
Finalmente, y a diferencia de lo que podría esperarse dado el aumento de denuncias por violencia 
policial, las sentencias condenatorias bajaron drásticamente. Si en el período 1990-2004 el 3,2% 
de las causas tuvo condena, para el periodo 2005-2011 este cayó a 0,48%. En otras palabras, el 
aumento de las denuncias por violencia policial en los últimos 8 años ha significado una reducción de 
sentencias condenatorias. En la siguiente tabla es posible apreciar el detalle de estas cifras.

Tabla 1. Acción de la justicia en casos de violencia innecesaria, zona central
1990-2011

Año Sobreseimiento Acumulada Incompetencia
Sentencia 

absolutoria
Sentencia 

condenatoria
Abierta

1990 90,4 6.0 1,2 1,2 1,2 -

1991 95,9 1,3 - 1,3 1,3 -

1992 86,1 3.0 - 1,5 9,2 -

1993 92,4 2,1 - - 5,4 -

1994 90 2,2 1,1 - 6,6 -

1995 87,1 4,7 2,3 1,2 4,7 -
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1996 90,7 2,3 - - 6,9 -

1997 88,3 6,9 - 2,3 2,3 -

1998 94,4 4,5 1,1 - - -

1999 - - - - - -

2000 95,7 0,3 2,6 0,3 1 -

2001 96,8 0,7 0,4 0,2 1,9 -

2002 97,6 - - - 2,4 -

2003 96,9 0,7 0,7 - 1,5 -

2004 97,5 0,35 1,8 - 0,35 -

TOTAL 
(1990-
2004)

92,8 2,5 0,8 0,6 3,2 -

2005 97,77 0,35 0,59 0,47 0,23 -

2006 96,62 0,69 0,54 0,61 1,54 -

2007 94,63 3,67 0,54 0,45 0,45 -

2008 96,93 2,26 0,27 - 0,18 0,36

2009 96,32 2,26 0,17 - 0,42 0,67

2010 89,48 6,47 0,23 - - 3,82

2011 87,44 2,85 - - 0,07 9,64

TOTAL 
(2005-
2011)

94,17 2,65 0,39 0,51 0,48 3,62

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de las fiscalías militares respectivas. Para el periodo 
1990-2004 se utilizó Álvarez y Fuentes, 2005.

Año Sobreseimiento Acumulada Incompetencia
Sentencia 

absolutoria
Sentencia 

condenatoria
Abierta
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3.1.2. Tendencias y acción de la Justicia Militar en la zona sur (Maule, Biobío, 
Araucanía, Los Ríos, y Los Lagos)

En esta sección  se detallan los resultados obtenidos del registro hecho en el Juzgado Militar de 
Valdivia, que cubre las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
 
Entre los años 1990 y 2011 se registró un total de 4.657 denuncias por violencia innecesaria34. Una 
primera evidencia que se aprecia en el siguiente gráfico es que el número de causas por violencia 
policial experimentó un fuerte aumento en la década del 2000. Puntualmente, se observan fuertes 
alzas en los años 2004, 2007 y 2011. Tentativamente, estas alzas podrían asociarse con etapas de 
mayor activismo social, impulsada por ciertos hitos. Por ejemplo, cabe recordar que 2004 fue el año 
del conflicto ambiental de Celco y la muerte de cisnes en el Rio Cruces. El 2007, en tanto, fue un año 
de intensas movilizaciones por parte del Pueblo Mapuche, marcadas por la muerte de Matías Catrileo 
en el 2008. Otros factores de movilización social relevantes fueron el establecimiento de una nueva 
región y las demandas de los/as estudiantes. Después del año 2004, las denuncias se mantuvieron 
sobre las 300, exceptuando el año 2006. El punto más alto en cuanto a los números observados lo 
tiene el año 2007, con 467 denuncias. Por otra parte, las caídas en el número de denuncias (2006 y 
2010) coinciden con los primeros años de gobierno de una nueva administración. 

Gráfico 2: Denuncias por violencia policial ante Tribunales militares de las 
regiones VII, VIII, IX, XIV y X. 1990-2011

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de las fiscalías militares respectivas.

34. Los datos obtenidos comprenden los años 1990 y 2011 (ene-dic). Se trata del total de causas registradas para esos años en el 

Juzgado Militar de Valdivia y están considerados los libros del ahora inexistente Juzgado Militar de Concepción.
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El promedio de denuncias de la zona sur para todo el periodo 1990-2011 es de 221. Al desglosar 
el período en el decenio 1990-2000 el promedio es de 97 denuncias. En cambio, entre los años 
2001-2011, este es de 326 denuncias por año. Es importante considerar que dentro de las cifras de 
denuncias recién expuestas, se encuentran contenidos otros delitos.

La asociación de causas de violencia policial con el maltrato de obra a Carabineros representa 
aproximadamente un 10% del total de causas analizadas. En términos numéricos, se trata de 502 
denuncias. Aquí se considera que tanto personas civiles como uniformadas están denunciando una 
agresión por parte de la otra persona. Generalmente, una denuncia de maltrato de obra a Carabineros 
se asocia a una denuncia por violencia innecesaria, y viceversa. Asimismo, en el transcurso de la 
investigación penal se incorporan otros delitos que surgen del proceso de sumario.

Si se observa la evolución del número de denuncias por violencia, destaca la nula aparición de 
causas por maltrato de obra a Carabineros en el año 2011. Esto se debe a la aplicación de la ley 
que restringió la competencia de los tribunales militares para este tipo de delitos que pasaron a ser 
conocidos por tribunales ordinarios35.

Al analizar las cifras en términos porcentuales para cada región del sur, se puede ver que un 38% de 
las denuncias proviene de la región del Biobío, seguida por la región deLa Araucanía con el 30%.  Por 
su parte, la región del Maule es la de menor significancia porcentual, con el 6% del total de denuncias 
realizadas para el periodo examinado. Esta tendencia general se mantiene también al analizar cada 
año. Aunque, efectivamente, existe una cantidad de años donde la región de La Araucanía supera a 
la región del Biobío. No obstante, en general ambas regiones suman más del 60% de las denuncias y 
en términos globales ellas exhiben el 68% del total de causas por violencia innecesaria y otros delitos 
añadidos a este. La siguiente tabla ilustra estos resultados por región.

35. Ley 20.477. “Modifica competencia de Tribunales Militares”.
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En cuanto a la resolución que han tenido estos casos por parte de la Justicia Militar, se observa que 
un 90,8% de las causas se encuentran finalizadas en la Corte Marcial. Sobre este total de causas ya 
concluidas, el 96,9% terminó en sobreseimiento. Cabe precisar que esta forma de poner fin a una 
causa procede, entre otras razones, por no haberse demostrado la existencia del delito o la de quienes 
participaron en dicho delito. Posiblemente, el 96,9% de sobreseimientos mencionados se deba a la 
falta de información respecto del funcionario o funcionaria de Carabineros que eventualmente realizó 
el delito. Normalmente, las personas no conocen su nombre y eso propicia el sobreseimiento de la 
causa. 

Por su parte, las condenas alcanzan a un 2,5% de los casos. Debe puntualizarse que esta cifra 
considera solo las condenas para personal policial, dado que existe un porcentaje de personas que 
son condenadas por maltrato de obra a Carabineros, mientras el delito de violencia asociado queda 
sobreseído o absuelto. Conviene advertir que, en promedio para el período 1990-2004, la tasa de 
sentencias condenatorias fue de 3,8%. En cambio, en el período 2005-2011 dicha tasa fue de 0,2% 
(sobre la base de causas cerradas). Las sentencias absolutorias tuvieron un 0,7% de significancia 
porcentual respecto del conjunto de denuncias y causas por violencia.

Es importante notar que en los años 2009-2011 no existió ninguna sentencia condenatoria. Algo que 
contrasta con lo acontecido entre los años 1990 y 1993, cuando se experimentó el mayor porcentaje 
de condenas, con un 7,2%. Curiosamente, estos datos tienen una relación inversa con la cantidad de 
denuncias descritas anteriormente para ambos periodos.

Al considerar una división por décadas, el promedio porcentual de causas terminadas en condenas 
para el periodo 1990-2000 es de 4,5%. Mientras para el periodo que comprende los años 2001-
2011, dicho promedio es de 0,8% del total de causas finalizadas. En la siguiente tabla se detalla la 
respuesta brindada por la Justicia Militar en la zona sur del país.

Tabla 4. Acción de la justicia en casos de violencia innecesaria en zona sur (porcentaje) 
1990-2011 (Sentencias de primera instancia)

Año Sobreseimiento Acumulada Incompetencia
Sentencia 

Absolutoria
Sentencia 

Condenatoria
Prescrita Total

90 91,6 1,2 0 0 7,2 0 100

91 90,2 1,2 1,2 2,4 4,9 0 100

92 90,9 1,3 0 0 6,5 1,3 100

93 89,9 1,4 0 1,4 7,2 0 100
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Año Sobreseimiento Acumulada Incompetencia
Sentencia 

Absolutoria
Sentencia 

Condenatoria
Prescrita Total

94 93,8 0 0 1,2 4,9 0 100

95 93,9 2 0 1 3 0 100

96 94 0 0 0,9 5,1 0 100

97 94,4 0 0 1,6 4 0 100

98 97,9 2,1 0 0 0 0 100

99 92,6 1,9 0 0,9 4,6 0 100

00 93,8 1,5 0,8 1,5 2,3 0 100

01 94,8 2 0 2,6 0,7 0 100

02 98,4 0 0 0,5 1,1 0 100

03 96,2 1,9 0 0,5 1,4 0 100

04 97,7 0,8 0,3 1 0,3 0 100

05 97,1 1,7 0 0,3 0,9 0 100

06 98,2 1,4 0 0 0,5 0 100

07 99,6 0 0,2 0,2 0 0 100

08 98,6 0 1,1 0 0,2 0 100

09 97,6 2 0,5 0 0 0 100

10 99,7 0 0,3 0 0 0 100

11 98,7 1,3 0 0 0 0 100

Total 95,4 1,1 0,2 0,7 2,5 0,1 100

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de las fiscalías militares respectivas.
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3.1.3. Balance 1990-2011: aumento de denuncias y disminución de condenas 

Si contabilizamos los casos denunciados entre la región de Coquimbo y de Los Lagos, observamos 
que para el periodo 1990-2011 se registró un total de 18.967 denuncias por violencia innecesaria. 
La tendencia temporal de estas denuncias muestra un progresivo incremento entre 1990 y 1997, con 
un promedio anual sobre los 520 casos. Distintos factores podrían explicar esta tendencia. Entre 
ellos, la transición a la democracia, que fue incrementando paulatinamente la confianza de los/as 
ciudadanos/as en el uso de recursos legales para exigir sus derechos. Aunque no se sabe si algunas 
políticas de Estado incidieron en esta situación, es plausible pensar que la creación de una oficina 
de derechos humanos en la Corporación de Asistencia Judicial y un ambiente público proclive a la 
protección de derechos pudo tener también alguna injerencia. Por otro lado, pareciera ser que la 
crisis económica que Chile vivió entre 1998-2001 no impactó en el incremento de la protesta social 
propiamente tal, pues de hecho se observó una baja de 681 a 519 denuncias entre 1997 y 1999. 

A partir del 2000 se ve un nuevo proceso incremental de denuncias por violencia innecesaria. En 
2004, el nivel de denuncias se elevó en forma explosiva, para luego alcanzar un nuevo peak en 
el período 2006-2010, con un promedio superior a las 1.500 denuncias por año. Finalmente, el 
incremento tuvo un alza el año 2011, con cerca de 1.800 denuncias por año. Para tener una idea 
de lo que esto último significa, conviene señalar que ello equivale a cerca de 5 denuncias diarias 
presentadas en contra de Carabineros por violencia innecesaria. Como se indicó previamente, los 
incrementos registrados en la década del 2000 podrían estar vinculados a las movilizaciones sociales 
que adquirieron una fuerza importante en algunas zonas del país, particularmente en el sur. 

Gráfico 3. Denuncias por violencia innecesaria por zona y total nacional, 1990-2011

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de las fiscalías militares respectivas.
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Al segmentar por zonas geográficas, considerando la zona Central de Chile (Coquimbo a Rancagua) 
y la zona sur (Maule a Los Lagos), se constata que la mayoría de denuncias se concentró en la zona 
central, con 14.310 denuncias. Las denuncias presentadas en la zona sur, en cambio, alcanzaron las 
4.657. Si se analiza por población, se observa que en la zona central de Chile el nivel de denuncia es 
mayor que en la zona sur. Sin embargo, si bien en términos absolutos los niveles de denuncias son 
siempre mayores en la Región Metropolitana, en términos relativos a partir del año 2000 comienza 
a incrementarse el nivel de denuncias en regiones. 

Desde el punto de vista del resultado de las causas en juzgados militares para todo el período de 
estudio, las tasas de sentencias condenatorias tanto en el centro como en el sur del país son bajas, 
si se comparan con las cifras de sentencias condenatorias en la justicia ordinaria. Entre 1990 y 2011 
hubo 1,78% de condenas en la zona central y 1,3%  de condenas en la zona sur. Asimismo, en ambas 
zonas las tasas condenatorias fueron significativamente más altas hasta el año 2004 (sobre el 3%) 
de lo que lo fueron con posterioridad a 2005 (menor a un 0,5%)36. En otros términos, el significativo 
aumento de denuncias por violencia innecesaria, en particular después de 2004, tiene una correlación 
negativa con el comportamiento en los fallos condenatorios de los Tribunales Militares. En efecto, 
estos, en lugar de subir, disminuyeron considerablemente. 

La presente investigación no permite establecer conclusiones respecto a este fenómeno. Lo cierto 
es que se requerirían estudios pormenorizados de los casos denunciados para clarificar por qué el 
aumento sustancial de denuncias por violencia innecesaria tuvo como respuesta una significativa 
disminución en las condenas.

3.2. Las investigaciones administrativas por parte de Carabineros

En este apartado se examinará de qué forma Carabineros de Chile enfrentó los reclamos sobre 
violencia o abusos de sus funcionarios/as en contra de personas mapuche en la Región de La 
Araucanía entre los años 2004 y 2011. En base a información proporcionada por la propia institución 
policial, se revisarán las investigaciones y sumarios administrativos instruidos, así como las eventuales 
sanciones impuestas.

Debe precisarse que, si bien la responsabilidad disciplinaria y administrativa de la Policía de 
Investigaciones podría ser de interés en este ámbito, el acento de este acápite estará puesto en 

36. A modo de ejemplo, en la justicia ordinaria del total de casos vistos por la Justicia en 2007, un 35,2% fue sobreseído temporalmente, 

un 34% obtuvo sentencia condenatoria, un 27,8% sentencia definitiva, y un 3,3% de carácter absolutoria. INE, Anuario de Justicia, 

2007. 
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Carabineros de Chile37. El hecho de prestar especial atención a estos últimos se justifica por el hecho 
que ellos/as son quienes tienen la función primordial de garantizar la seguridad y orden público del 
país38. Nótese, además, que una parte significativa de los operativos policiales que han conllevado 
abusos y apremios sobre las comunidades mapuche en la región de La Araucanía, han sido explicados 
a partir de la necesidad de cumplir con ese deber. 

Por otro lado, es preciso advertir que las siguientes líneas no pretenden efectuar una evaluación 
de todo el sistema de controles de la función policial en Chile, ni de su reglamentación disciplinaria 
y administrativa. Sin perjuicio de ello, para una mejor comprensión de los temas abordados a 
continuación, se formularán algunas observaciones acerca de dicha normativa.

Se comenzará este análisis haciendo referencia a los conceptos básicos que subyacen a la idea de 
responsabilidad disciplinaria y administrativa de la policía, junto con los principios fundamentales que 
estos sistemas de responsabilidad deben satisfacer.

3.2.1. Accountability y controles internos: la responsabilidad disciplinaria y 
administrativa de la Policía

Dado que los cuerpos policiales pueden hacer uso de la fuerza que monopoliza el Estado, su 
legitimidad depende, en un Estado democrático de derecho, de que ella se realice con pleno respeto 
a los derechos humanos. 

A nivel internacional se ha entendido que el cumplimiento de esta exigencia debe verificarse a través 
de diversos mecanismos de control sobre la policía, lo cual supone una obligación de responder o 
rendir cuentas de sus acciones u omisiones frente a la ley, al Estado y a la comunidad que sirven39. 
Esta idea es la que se conoce comúnmente como accountability40. El término, de origen anglosajón, 

37. Aún así se consultó a la Policía de Investigaciones lo sucedido al interior de la institución respecto de alegaciones sobre violencia 

innecesaria u otros apremios por parte de sus funcionarios/as en contra de personas mapuche en la Araucanía entre 2004 y 2011. 

Al respecto, la Inspectoría General informó “que revisados los registros por las instancias respectivas […] no figuran sumarios 

administrativos instruidos asociados a este tipo de situaciones”. Policía de Investigaciones de Chile, Oficio No. 45 de 16 de enero de 

2013, en respuesta a Oficio No. 450 del INDH.

38. Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, No. 18.961, artículo 1º.  De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía de 

Investigaciones de Chile, su principal función es, a diferencia de Carabineros, investigar los delitos de conformidad a las instrucciones 

impartidas por el Ministerio Público. Ver Decreto Ley No. 2460, artículo 4º.

39. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Guidebook on Democratic Policing, by the senior Police Adviser to the 

OSCE Secretary General, Vienna, 2006, párrs. 80-84; ¿Osse?, A., Understanding Policing. A resource for human rights activists, Amnesty 

International, Netherlands, 2007, pp. 189-190; United Nations Research Institute for Social Development, Policing and Human Rights. 

Eliminating Xenophobia, Intolerance and the Abuse of Power from Police Work, Programme Paper No. 4, 2004, pp. 17-20. 

40. El origen literal de la palabra se compone de las expresiones “account” y “ability” “Account for” quiere decir explicar o justificar 

algo, mientras que “ability” se refiere a capacidad o facultad. De ahí que el término accountability sea entendido como la capacidad de 
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apunta a la regulación de la discrecionalidad para evitar las conductas impropias, las ilegalidades 
y la ineficacia. Esta expresión, sin embargo, no se agota en la idea de responsabilidad o aplicación 
de sanciones por las infracciones cometidas. Ella no solo comprende la supervisión a posteriori, sino 
también la impartición de directrices, la vigilancia continua, la transparencia y el control diligente 
antes y durante la realización de operaciones policiales. De modo que los regímenes disciplinarios 
o administrativos sobre la función policial son solo una parte de las exigencias impuestas por el 
principio de accountability. 

El régimen disciplinario de la policía se relaciona esencialmente con la regulación de la conducta 
de sus agentes en tanto funcionarios/as. Como en su caso se trata de funcionarios/as públicos, los 
procedimientos disciplinarios derivados de malas conductas caen dentro del ámbito de la normativa 
administrativa. La responsabilidad disciplinaria de la policía es una de las manifestaciones de 
sus controles internos, es decir, aquellos que se llevan a cabo al interior de la misma institución, 
individualmente o a través de la cadena de mando41. Estos mecanismos, si bien solo representan 
una parte del accountability policial y no sustituyen los procedimientos de investigación penal por 
violaciones a los derechos humanos, tienen más importancia de la que comúnmente se les atribuye. 
En efecto, la efectividad de las formas externas de control, como aquellas impulsadas desde el Poder 
Ejecutivo, el Legislativo u organismos independientes, depende en gran medida del compromiso 
institucional que tenga la propia policía para vigilar, investigar y aplicar las sanciones que corresponden 
a los abusos o faltas cometidos por su personal. Si al interior de la policía predomina una cultura 
de defensa corporativa, de secretismo o de ausencia de control democrático, las investigaciones o 
medidas que se impulsen desde cualquier otro sector del Estado o desde la ciudadanía para combatir 
las malas conductas policiales, tenderán a ser obstruidas por la misma institución. 

Un buen funcionamiento del sistema disciplinario de la fuerza policial juega un papel relevante a 
la hora de erradicar la impunidad y aumentar la confianza y legitimidad de la policía frente a la 
población42. Esto tiene especial trascendencia cuando se trata de responsabilizar a agentes de policía 
por actos de violencia, abusos de poder o uso desmedido de la fuerza. En tales casos, los procesos 
disciplinarios o administrativos pueden conducir al establecimiento de sanciones y a la remoción de 
funcionarios/as que participan en violaciones a los derechos humanos.

El desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante, Corte 
Europea) ha llevado a reconocer que al menos cinco principios deben regir las investigaciones 

rendir cuentas o justificar algo. Este concepto no tiene una palabra equivalente en español, pero se entiende que comprende la idea 

de transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y desempeño.  
41. Osse, A., op. cit., n. 44, p. 190. 

42. CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 98.
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de denuncias contra la policía43. En primer lugar, el principio de independencia. La investigación 
respectiva debe ser conducida por alguien que sea independiente o exento de influencias respecto 
de quienes se vieron implicados en los eventos44. En segundo lugar, el principio de adecuación. Esto 
es, la investigación debe ser capaz de recolectar evidencia y determinar si la conducta policial fue 
ilegítima e identificar a los responsables45. En tercer lugar, el principio de celeridad. Esto se relaciona 
con la capacidad de dar una pronta respuesta a las personas afectadas, lo que  permite reforzar la 
confianza del público y descartar cualquier apariencia de colusión o tolerancia46. En cuarto lugar, 
el principio de escrutinio público. Es decir, los procedimientos y la toma de decisiones deben ser 
abiertos y transparentes con el fin de asegurar la rendición de cuentas47. En quinto lugar, el principio 
de participación de víctimas, de acuerdo con el cual se debe permitir a la víctima acceder y participar 
en el procedimiento en la medida necesaria para salvaguardar sus intereses48.  

Asimismo, los estándares del Sistema Interamericano en materia de seguridad democrática, esto es, 
aquellos que informan las políticas de seguridad ciudadana centradas en la protección de los seres 
humanos, establecen que los procesos disciplinarios o administrativos de la fuerza policial deben:

[S]er tramitados y resueltos por autoridades independientes; los funcionarios o agencias directa o 

indirectamente involucradas en los hechos investigados no deben participar de la instrucción; y las 

víctimas deben tener la oportunidad de participar del proceso. En muchos países se los considera como 

mecanismos para investigar faltas propias de la disciplina policial y no se les reconoce su función como 

recurso frente a prestaciones inadecuadas del servicio público policial. Estas jurisdicciones tienden a 

excluir a las víctimas de la participación en el proceso por considerar que sus intereses son irrelevantes en 

términos de la institución policial.49  […] En estos casos también corresponde asegurar la participación 

de las personas afectadas cuando dichos procesos constituyan mecanismos de rendición de cuentas 

por abuso de la fuerza, detenciones arbitrarias u otras conductas que pueden vulnerar los derechos 

protegidos en la Convención Americana.50

43. Consejo de Europa, Programa Conjunto de la Unión Europea y del Consejo de Europa, Complaints against the Police: their handling by 

the national human rights structures, Workshop Debriefing, 20-21 Mayo, San Petersburgo, 2008, pp. 26-34.   

44. CrEDH, Caso de Yaremenko v. Ucrania, sentencia de 12 de junio de 2008, párr. 69-70. En el mismo sentido, ver ONU, Comité de 

Derechos Humanos, Observaciones Finales, Bélgica, CCPR/C/BEL/CO/5, 16 de noviembre de 2010, párr. 15.

45. CrEDH, Caso de Romanov v. Rusia, sentencia de 24 julio de 2008, párr. 81. 

46. CrEDH, Caso de Juozaitiene y Bikulcius v. Lituania, sentencia de 24 abril de 2008, párrs. 88-89 y 93.

47. CrEDH, Casos de  Ognyanova v Bulgaria, sentencia de 23 febrero de 2006, párrs. 93 y 107; Chitayev v Rusia, sentencia de 18 de enero 

de 2007, párrs. 163-165.

48. CrEDH, Caso de Nadrosov v. Rusia, sentencia de 31 julio de 2008, párr. 44.

49. CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, op. cit., n.47, párr. 163.

50. Ídem. 
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Al contrastar estos estándares con la regulación nacional de los mecanismos internos de control de 
Carabineros, se advierten falencias que conviene visibilizar. Sin pretender profundizar aquí en un 
análisis normativo, es importante precisar que en Chile la reglamentación existente no entrega la 
investigación de faltas disciplinarias a una autoridad independiente. Tampoco asegura transparencia 
ni participación de las víctimas. El conocimiento de las faltas está entregado a los/as Oficiales de 
Carabineros, quienes ejercen sus atribuciones disciplinarias sobre sus subalternos/as e indagan, 
aprecian y resuelven según su propio juicio51. Si la falta da lugar a la instrucción de un sumario, 
se designará un Fiscal Instructor, quien sí debe satisfacer ciertos parámetros de independencia e 
imparcialidad52. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los restantes procedimientos administrativos y, 
cuando se instruye un sumario, las actuaciones o diligencias de este son secretas. 

Evidentemente esto merma las posibilidades de llevar a cabo un control interno efectivo y transparente 
sobre la conducta de Carabineros. Por consiguiente, el examen que se realiza en las siguientes líneas 
tiene como telón de fondo las limitaciones que, desde el punto de vista de los derechos humanos y 
del principio de accountability, vienen dadas por la propia reglamentación chilena.

En la sección que sigue se revisan algunos de los elementos que caracterizan la regulación disciplinaria 
y administrativa de Carabineros y que resultan esenciales para adentrarse luego en su operatividad 
práctica.

3.2.2. Regulación de la responsabilidad disciplinaria y administrativa de 
Carabineros

De acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, esta institución 
es definida como un cuerpo policial armado que “es esencialmente obediente, no deliberante, 
profesional, jerarquizado y disciplinado […] sometido a las normas básicas establecidas en la presente 
ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

En Chile las normas que regulan los procesos disciplinarios y administrativos de las fuerzas encargadas 
de la seguridad y orden público, están contenidas en reglamentos internos de Carabineros de 
Chile53. De acuerdo con estos, la responsabilidad disciplinaria se origina con ocasión de las faltas 
en que incurran sus funcionarios/as. Estas faltas corresponden a “toda acción u omisión en que 
incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del cumplimiento de sus deberes 

51. Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile No. 11 (en adelante, “Reglamento No. 11”), publicado en el Diario Oficial de 

23 de septiembre de 2000, artículo 10. 

52. Respecto de estos fiscales de instrucción pueden hacerse valer las causales de implicancia y recusación establecidas para jueces 

y juezas. Ver Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile No. 15, 1999, artículo 17 (en adelante, “Reglamento 

No. 15”).

53. Reglamentos No. 11 y 15.  
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profesionales o morales”54. La misma normativa clasifica estas faltas en aquellas conductas que 
afectan la integridad moral del funcionario o funcionaria, o el prestigio de la institución; las que 
atentan contra el sistema de subordinación y el régimen institucional; la infracción del deber de 
reserva en asuntos de servicio; las que contravienen el buen servicio y las que constituyen abuso de 
poder. Estos dos últimos tipos de faltas son los que se relacionan en mayor medida con la violencia 
policial, y en general, con los abusos en los poderes coercitivos de Carabineros. 

Los reglamentos en cuestión disponen además que, cuando las faltas sean graves y la participación 
y culpabilidad del funcionario/a no se encuentre fehacientemente establecida por la observación del 
jefe o por la confesión del inculpado, su responsabilidad deberá esclarecerse mediante un sumario 
administrativo55. Asimismo, podrá iniciarse un sumario administrativo respecto del carabinero/a a 
quien se le impute la comisión de un delito, sea que este deba ser conocido por la Justicia Militar o 
la justicia ordinaria, para así apreciar la responsabilidad que le cabe en términos administrativos56.

En consecuencia, cuando los abusos cometidos por carabineros/as no dan lugar a una denuncia o 
acusación penal, ellos pueden igualmente dar origen a una investigación interna y a una eventual 
sanción disciplinaria por parte de sus superiores. En tanto, cuando los apremios o abusos cometidos 
por su personal puedan constituir delito, ellos no solo serán investigados por la justicia, sino que 
también podrán ser objeto de una investigación y eventual sanción administrativa al interior de 
Carabineros. 

El abuso de autoridad está tipificado por el Código Penal respecto de los agentes del Estado que, 
para el desempeño de su servicio, cometieren vejaciones, apremios ilegítimos o innecesarios contra 
las personas57. Tratándose de carabineros, como se vio en el apartado anterior, el Código de Justicia 
Militar sanciona a quienes en ejercicio de sus funciones incurran en “violencias innecesarias”58. El 
juzgamiento de este delito corresponde a los tribunales militares, los cuales conocen, bajo esa rúbrica 
legal, de los apremios, maltratos o incluso actos de tortura presuntamente cometidos por la policía 
uniformada en contra de civiles59.

Si se relaciona esto con los presupuestos de la responsabilidad administrativa de Carabineros, se 
verá que, cada vez que uno/a de sus agentes enfrenta una denuncia por violencias innecesarias ante 

54. Reglamento No. 11, artículo 2. 

55. Reglamento No. 11, artículo 12 inciso 2º y Reglamento No. 15, artículo 5, letra (c). 

56. Reglamento No. 15, artículo 5, letra (d). 

57. Código Penal, artículo 255. 

58. Código de Justicia Militar, artículo 330. 

59. Con la reforma a la Justicia Militar mediante la Ley No. 20.477, solo los militares imputados son sujetos a la Justicia Militar, pero 

al mismo tiempo, delitos comunes que no tienen ninguna relación con la protección de bienes militares siguen siendo conocidos por 

la Justicia Militar.
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la Justicia Militar, los/as oficiales a cargo quedan facultados para ordenar un sumario administrativo 
respecto del carabinero/a implicado/a. Debe tenerse presente que el resultado que arroje un juicio 
penal no incide en la responsabilidad que le pueda caber al agente policial en sede disciplinaria o 
administrativa. Es decir, la condena, sobreseimiento o absolución de un/a carabinero/a no impide que 
este pueda ser sancionado al interior de la institución60.  

A continuación se revisará la forma en que han operado estos controles internos, entre 2004 y 
2011, respecto de las alegaciones sobre abusos o violencia policial por parte de carabineros/as hacia 
personas mapuche en la Región de La Araucanía.

3.2.3. Respuesta institucional a los actos de violencia

Para efectos de tener una aproximación a la respuesta institucional brindada por Carabineros en 
términos cuantitativos y cualitativos, se abordarán primero los reclamos que fueron investigados, y 
en segundo lugar aquellos que no fueron objeto de indagación.

i) Sobre las denuncias o reclamos que fueron investigados por Carabineros

De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros de Chile, entre 2004 y 2011, 8 
investigaciones se llevaron a cabo al interior de la institución respecto de apremios o violencias 
innecesarias presuntamente ejercidas por sus funcionarios/as contra personas mapuche en la Región 
de La Araucanía61. La mitad de estas indagaciones fueron dispuestas por la Prefectura de Malleco 
y la otra mitad por la Prefectura de Cautín. Las conductas sometidas a investigación interna dicen 
relación con el uso de armas de fuego en contra de hombres mapuche (con resultado de muerte en 
dos de esos casos) y con la alegada perpetración de golpizas o maltrato. De las 8 investigaciones, 2 
fueron elevadas a sumario. 

El primero de estos sumarios fue instruido en 2010 con la finalidad de establecer  responsabilidades 
por las lesiones que el comunero Carlos Curiñao sufrió a manos de personal de Carabineros en 
octubre de 200962. El sumario concluyó disponiendo la baja inmediata de las filas de la institución. 
La información entregada por Carabineros no especifica qué tipo de lesiones fueron infligidas a esta 
persona. Sin embargo, esta información es de dominio público, puesto que un canal de televisión 
registró y difundió el momento de la detención del joven Carlos Curiñao a las afueras de la Comisaría 
de Ercilla. En las imágenes se puede ver que mientras el comunero era sostenido y trasladado por tres 
efectivos de Fuerzas Especiales, uno de ellos le propinaba patadas en la cabeza. Carlos Curiñao se 

60. Reglamento No. 11, artículo 13, inciso 2º. 

61. Oficio No. 224 de la Subdirección General de Carabineros, en respuesta al Oficio No. 453 del INDH.  

62. Prefectura de Malleco, Orden de Sumario No. 161/2009/1. 



71

3. EL DEBER DE  INVESTIGAR Y SANCIONAR LA ACTIVIDAD LESIVA DEL ESTADO

encontraba totalmente reducido y sin posibilidad alguna de eludir los golpes. Asimismo, se aprecia que 
la golpiza se detiene cuando otro de los funcionarios advierte a viva voz que están siendo filmados63. 
Es importante recalcar que esta fue la única de todas las investigaciones internas realizadas en 
el período que determinó la responsabilidad de un carabinero y culminó con la aplicación de una 
sanción administrativa.

El segundo sumario recayó sobre hechos que se enmarcan en una manifestación realizada en 
2010 por comuneros mapuche en el sector de Condominios Altos del Maipo de Temuco, donde se 
habría producido un enfrentamiento con personal de Fuerzas Especiales64. En ese contexto, indica 
Carabineros, se arrebató una escopeta fiscal a un Suboficial y, al momento de recuperarla, el arma 
se disparó accidentalmente. Como resultado, el comunero Braulio Cheuquepal fue impactado en la 
espalda. En los antecedentes entregados por Carabineros no se especifica la gravedad de la herida 
provocada por el disparo. Sí se precisa que esta persona fue luego detenida y puesta a disposición de 
la Fiscalía Militar de Temuco. El sumario terminó estableciendo que se trató de un disparo accidental 
en actos de servicio, que no conllevaba responsabilidad administrativa para el Suboficial. 

En cuanto a las restantes 6 investigaciones administrativas -las que no fueron elevadas a sumario- 
2 de ellas fueron motivadas por operativos que culminaron con la muerte de jóvenes mapuche. 
El primero de estos casos se produjo en 2008, cuando un operativo policial llevado a cabo por 
Fuerzas Especiales en el Fundo Santa Margarita (comuna de Vilcún), cuya propiedad ancestral es 
reivindicada por comunidades mapuche de la zona, dejó sin vida a Matías Catrileo. El joven, de 22 
años, falleció por una herida de arma de fuego65. La investigación sobre este uso de fuerza letal 
concluyó sin sanción para los dos funcionarios implicados. Esto, en vista que “no se determinó 
personal responsable en los hechos”. 

Paradójicamente, la Justicia Militar estableció lo contrario, al condenar finalmente a una pena de tres 
años y un día, bajo libertad vigilada, al cabo Walter Ramírez66. No obstante ello, Carabineros decidió 
mantener al funcionario al interior de sus filas, apoyándose en razones de forma. Según la institución, 
el agente condenado por el homicidio de Matías Catrileo estaba capacitado para permanecer en 
Carabineros porque fue beneficiado con libertad vigilada y ello no era un impedimento para seguir 
activo, tal como lo ratificó la Contraloría en un dictamen. Asimismo, se adujo que las sanciones 
administrativas para carabineros prescriben en seis meses. Es decir, al haber transcurrido años desde 

63. Las imágenes están disponibles en: http://www.youtube.com/watch?v=YjCEK1QGm0c; http://www.lanacion.cl/dan-de-baja-a-

carabinero-por-golpiza-a-mapuche/noticias/2009-10-21/075605.html 

64. Prefectura de Cautín, Orden de Sumario No. 1613/2011/1.

65. Investigación instruida por orden verbal del Prefecto, de fecha 8 de enero de 2008. 

66. La condena de tres años y un día fue impuesta por la Corte Marcial, con lo cual elevó la pena decretada en primera instancia por 

el Juzgado Militar de Valdivia. 
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la investigación interna que se realizó, el funcionario no debía ser objeto de sanción administrativa67. 
Finalmente, en enero de 2013, frente a un clima de presiones políticas, críticas de organizaciones 
sociales y protestas por parte de comunidades mapuche, Carabineros accedió a dar de baja al cabo 
Walter Ramírez68. La decisión fue precedida de un pronunciamiento de la Controlaría que recordaba 
a la institución uniformada que, conforme a sus reglamentos internos, ella estaba capacitada para 
desvincular a su personal por incurrir en conductas que lesionan o quebrantan gravemente la 
disciplina, la moralidad o el prestigio institucional69.  

Una segunda muerte provocada por personal de Carabineros fue objeto de investigación en 2009. 
Su ocurrencia se enmarca en lo que los uniformados califican como una usurpación violenta en el 
fundo San Sebastián, donde personal de servicio del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) habría 
sido atacado con armas de fuego. Según lo consignado por Carabineros, el cabo primero Miguel 
Jara Muñoz dio muerte a Jaime Facundo Mendoza Collío al repeler el ataque70. Esta investigación 
administrativa, al igual que la anterior, culminó sin sanción alguna. Aunque esta decisión contrasta 
con la adoptada el año 2011 por el Juzgado Militar de Valdivia, que condenó a este funcionario a 
cinco años y un día de presidio, tras determinarse que disparó por la espalda al joven mapuche71. Un 
año después, sin embargo, esta sentencia fue revocada por la Corte Marcial, que acogió la tesis de 
que el cabo Jara habría actuado en legítima defensa72. A la fecha de elaboración de esta publicación, 
el funcionario seguiría prestando servicio, según ha trascendido, pero en funciones administrativas73.

Los dos homicidios recién señalados fueron, a su vez, precedidas por otro caso que tuvo lugar en 
2002: el del joven Alex Lemún, de 17 años, quien murió por un disparo en la frente. El caso no solo 
dio origen a una denuncia ante la Fiscalía Miliar sino también a un procedimiento administrativo, 
por el cual se aplicó una sanción disciplinaria consistente en un día de arresto con servicio74. El 
caso fue finalmente sobreseído por la Justicia Militar y el funcionario continuó en servicio activo. 

67. Ver declaraciones del General Iván Bezmalinovic en  http://www.biobiochile.cl/2012/12/07/carabineros-defiende-permanencia-

del-homicida-de-matias-catrileo-en-sus-filas.shtml 

68. Ver, entre otros, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/01/680-504523-9-carabineros-da-de-baja-a-cabo-que-

disparo-a-catrileo-argumentando-faltas-a-etica.shtml 

69. Artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del personal de esa institución policial, aprobado por el Decreto N° 5.193; 

Contraloría General de la República, Dictamen N° 3.800, de 17 de enero de 2013. 

70. Prefectura de Malleco, Providencia No. 445. 

71. Ver, entre otros, http://www.biobiochile.cl/2011/11/24/condenan-a-5-anos-a-carabinero-que-dio-muerte-a-mapuche-jaime-

mendoza-collio-en-malleco.shtml 

72. Ver, entre otros, http://radio.uchile.cl/noticias/167499/ 

73. Ver http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/carabineros-pidio-confirmar-absolucion-de-cabo-por-

muerte-de-mendoza-collio/2013-04-09/162629.html 

74. CIDH, Informe No. 81/12, Petición 404-06, Admisibilidad, Alex Edmundo Lemún Saavedra y Otros c. Chile, 8 de noviembre de 2012, párr. 

15. 
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Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) admitió a 
tramitación una petición contra el Estado de Chile por este caso75.  

Otras 2 investigaciones se iniciaron en 2011 para esclarecer las posibles responsabilidades de 
funcionarios acusados de agredir y golpear a hombres mapuche al momento de ser detenidos76. 
Ambas investigaciones terminaron sin sanción administrativa por no existir medios de prueba que 
justificaran el reclamo en contra de los carabineros denunciados. En una de ellas se tuvo en cuenta, 
adicionalmente, el hecho de que el afectado denunciante se desistió posteriormente de su reclamo. 

Las 2 investigaciones restantes recayeron también sobre presuntas agresiones, pero efectuadas 
en el marco de situaciones de distinta naturaleza. En 2006 la denuncia de agresión sufrida por 
un comunero durante una fiscalización de tránsito dio origen a una investigación que terminó 
siendo desestimada, luego que Carabineros decretara la falsedad de la denuncia77. Del mismo 
modo concluyó la investigación que en 2010 examinó la eventual responsabilidad de funcionarios 
acusados de agredir a un comunero mientras era trasladado al cuartel. En este caso, sin embargo, la 
desestimación de responsabilidad no se fundó en la presunta falsedad del reclamo, sino en el hecho 
de que el reclamante no habría aportado los antecedentes que avalaban su denuncia 78.

ii) Sobre las denuncias o reclamos que no fueron investigados por Carabineros

Consultados acerca de las acusaciones o denuncias por apremios o violencias innecesarias que no 
dieron origen a una investigación o sumario administrativo en la Región de La Araucanía, Carabineros 
indicó que entre 2004 y 2011 se registraron un total de 54 casos79. Debe tenerse en cuenta que 
el catastro de denuncias proporcionado por Carabineros comprende dos denuncias motivadas 
por maltrato de obra a Carabineros, una por daños a vehículo fiscal, una por amenazas y una por 
allanamiento ilegal. Es posible inferir que estas cinco denuncias corresponden a aquellas en las que 
el delito de violencias innecesarias fue asociado a esos otros delitos, imputados ya sea a la víctima 
de la violencia o a funcionarios/as de Carabineros. 

Respecto de la Prefectura de Malleco, entre 2004 y 2011, se contabilizaron 21 denuncias en contra de 
agentes de Carabineros por violencias innecesarias ante la Fiscalía Militar de Angol. La mayoría (19) 

75. Ídem. 

76. Prefectura de Malleco, Providencia No. 114 y Providencia No. 278. 

77. Prefectura de Cautín, 5ta. Comisaría de Pitrufquén, Providencia No. 29. 

78. Prefectura de Cautín, Providencia No. 457. 

79. La información entregada por ambas prefecturas no contiene los mismos antecedentes. Solo una de ellas individualizó al 

denunciante, lo que permitió verificar que los casos informados como denuncias que no fueron objeto de investigación interna, 

efectivamente no fueran contabilizados dentro de los 8 investigados internamente. Sin embargo, como una de las prefecturas no 

indicó el denunciante, hay un número de denuncias en las que eso no pudo asegurarse cabalmente. 
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se refiere a “violencia innecesaria al momento de la detención” y 2 consignan “violencia innecesaria”. 
Ninguna de ellas dio lugar a una investigación administrativa o sumario. La justificación esgrimida 
para no instruir un procedimiento administrativo es que la denuncia fue efectuada directamente ante 
la Fiscalía Militar80. Solo la denuncia por violencias innecesarias con resultado de muerte de Jaime 
Mendoza Collío, llevada también ante la Fiscalía Militar, motivó la apertura de una investigación al 
interior de la institución.

En el caso de la Prefectura de Cautín, entre 2004 y 2011, se registraron 33 denuncias por violencias 
innecesarias ante la Fiscalía Militar de Temuco, cifra que comprende la violencia como delito único 
y vinculado a otros delitos, según se señalaba más arriba. Respecto de estos casos, Carabineros no 
especifica las circunstancias o forma de violencia que habría sido ejercida por su personal. Lo que 
Carabineros sí señala sobre estas denuncias es que no se procedió a investigar internamente porque 
“no hubo reclamo o denuncia formal en la institución”. 

La explicación brindada por ambas prefecturas da a entender que, para Carabineros, el hecho que una 
denuncia sea efectuada directamente ante la Justicia Militar, sin que la misma haya sido formalmente 
sometida a Carabineros, es razón suficiente para desechar la posibilidad de una investigación 
administrativa. No queda claro, sin embargo, por qué en algunos casos sometidos al conocimiento 
de la Fiscalía Militar, como el de los jóvenes mapuche Catrileo y Mendoza Collío, la institución sí llevó 
a cabo un procedimiento administrativo. La información suministrada por Carabineros no contiene 
antecedentes concretos que permitan determinar qué es lo que explica la diferencia entre los dos 
casos mencionados y los 54 que no fueron objeto de investigación administrativa por ser denunciados 
directamente en la Fiscalía Militar. 

3.2.4. Balance: accountability, derechos humanos y cultura institucional 

Esta sección está dedicada a una evaluación de la respuesta institucional descrita precedentemente. 
La valoración se hará a la luz del principio de accountability y las obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos y sus implicancias sobre la cultura institucional. Para esto, se 
considerarán primero las denuncias que fueron investigadas y luego aquellas que no lo fueron.

i) Sobre las denuncias o reclamos investigados internamente  

Entre 2004 y 2011, Carabineros indagó la responsabilidad que cabía a sus funcionarios/as por 
conductas abusivas o de violencia innecesaria hacia miembros de comunidades mapuche en La 
Araucanía en 8 casos. Si se considera que Carabineros tuvo noticia de al menos otras 54 denuncias 
que no investigó por ser tramitadas en las fiscalías militares de Angol y Temuco, significa que por lo 

80.  Oficio de Carabineros No. 40 de 20 de marzo de 2013, en respuesta a Oficio No. 18 de 14 de enero de 2013.
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menos tuvo conocimiento de 62 reclamos en contra de su personal por abusos o apremios contra 
personas mapuche en la Región de La Araucanía. El número de reclamos indagados a través de un 
sumario administrativo es del 3%.

En los años 2004, 2005 y 2007, no se llevó a cabo ninguna investigación administrativa y disciplinaria. 
El año 2010 es el que registra un peak de 3 investigaciones, seguido por el año 2011 con 2, y los 
años 2006, 2008 y 2009 con una. Es llamativo el hecho que en todos estos años tan solo en 
una oportunidad se estableció la responsabilidad administrativa y la correspondiente sanción de un 
uniformado81. Es preciso tener en cuenta que, tal como ha sido subrayado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, las sanciones administrativas tienen un rol importante para crear la clase 
de competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar los factores que explican ciertos 
contextos de violencia82. 

Por otra parte, debe considerarse que, además de las quejas realizadas por personas mapuche 
enLa Araucanía ante la propia institución uniformada y ante las fiscalías militares mencionadas en 
el período estudiado, se dedujeron más de 30 acciones constitucionales, solo en la región de La 
Araucanía, relacionadas con apremios y excesos por parte de Carabineros hacia miembros de las 
comunidades mapuche. Pues bien, si se tiene en cuenta que todas estas vías de reclamo son, en 
realidad, solo una fracción del universo de actos de violencia o abusos policiales que son percibidos 
como tal por las personas que los sufren83, el nivel de atención que estos reclamos tienen al interior 
de la institución resulta inquietante.   

La resistencia opuesta por la institución uniformada para separar de sus filas al funcionario condenado 
judicialmente por el homicidio de Matías Catrileo y la imposición de una sola medida administrativa 
en todos esos años, es señal de una actitud renuente a sancionar incluso las más serias desviaciones 
de la función policial,  aun cuando ellas conlleven una violación a los derechos humanos. Esta actitud 
denota un frágil compromiso institucional con los procesos de responsabilización y accountability, 

81. Estas cifras sorprenden porque a lo largo de esta última década han sido numerosas las denuncias sobre vulneración a los derechos 

de las personas mapuche -incluyendo niños y niñas- por parte de uniformados/as que utilizan sus medios de coerción con particular 

intensidad y frecuencia en comunidades de la Araucanía. Ver, entre otros, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros, 

Informe de la misión internacional de observación de la violencia institucional en contra del pueblo mapuche en Chile, 2007; Fundación Anide 

y otros, Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2012; Comisión Mapuche de Derechos Humanos y otros, Informe sobre los Derechos Humanos de la Mujer Mapuche, 2012, pp. 

9-19. 

82. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 377. 

83. El hecho que las denuncias ante la justicia o ante la propia institución constituyan solo una fracción de los abusos, se explica por 

el hecho que las denuncias que se formalizan de algún modo son solo aquellas en las que se ha sorteado el temor a represalias o la 

desconfianza de las instituciones, así como otros costos económicos y sociales asociados. Asimismo, es posible que en ciertos sectores 

en situaciones de mayor vulnerabilidad, algunas conductas abusivas sean toleradas, o que las personas que las sufren no consideren 

que pueden ser merecedoras de protección frente a ellas.



76

ESTADO DE CHILE Y PUEBLO MAPUCHE

así como un debilitamiento de los deberes que impone un Estado democrático de derecho. En 
relación con las consecuencias que se desprenden de la negativa a aplicar sanciones administrativas 
por infracciones que constituyen violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha 
recalcado que “si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen 
en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las 
condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven”84.

Este comportamiento no favorece la integridad y legitimidad de la institución, por el contrario, la 
menoscaba. Esto se ve reforzado por el diseño de los procedimientos administrativos, particularmente, 
por el carácter reservado de los sumarios y por el hecho de que sus resultados no suelen darse a 
conocer a la ciudadanía. La forma en que se enfrentan los abusos y apremios policiales al interior de 
la institución es un indicador de los valores que informan y guían a la cadena de mando 85, la que 
tiene un papel determinante en la definición de la cultura policial que moldea la práctica de los/as 
uniformados/as86. Tampoco debe olvidarse que la manera en que se manejan estas situaciones tiene 
una repercusión en la imagen pública y en la confianza ciudadana hacia la institución87.  

Cuando las prácticas abusivas están, además, caracterizadas por ciertos perfiles de selectividad 
respecto de sus destinatarios/as, o ellas son facilitadas por ciertos estereotipos étnicos o raciales, los 
niveles de control y alerta debieran intensificarse. En otros países se han desarrollado programas para 
enfrentar y prevenir el uso de perfiles étnicos (ethnic profiling) en la función policial, por contravenir 
el principio de igualdad y no discriminación88. 

La prohibición de toda forma de discriminación en el ejercicio de las atribuciones policiales impone a 
las autoridades del Estado, incluyendo a los/as oficiales superiores de la institución, mayores deberes 
de diligencia en la investigación y sanción de los agentes presuntamente responsables89. Así también, 
este principio requiere niveles más altos de exigencia al revisar la justificación de su conducta y la 
necesidad de desentrañar los estereotipos o patrones culturales que inciden en ella90.

84. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, op. cit., n. 87, párr. 377. (Destacado añadido).

85. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Police accountability, oversight and integrity, Criminal Justice 

Handbook Series, New York, 2011, p. 76. 

86. En este sentido ver, Tudela, P., Función policial y derechos humanos: estándares, problemas y mejora continua, en INDH, Seguridad 

Democrática y Derechos Humanos. Seminario Internacional, 2012, pp. 117-118. 
87. United Nations Research Institute for Social Development, op. cit., n. 44, p. 20. 

88. Este es el caso, por ejemplo, del Reino Unido y varios otros países de la Unión Europea y Estados Unidos. Ver, inter alia, Equality 

and Human Rights Commission, Stop and Think. A critical review of the use of stop and search powers in England and Wales, Reino Unido, 

2010. 

89. Consejo de Europa, Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Recomendación de Política General No. 11, op. cit., párrs. 

54-56. 

90. Por ejemplo, el Director Nacional de la Policía de Grecia adoptó en 2006 una circular requiriendo a sus subalternos que en las 
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El uso público y generalizado del rótulo “conflicto mapuche”, la utilización selectiva y focalizada de 
la ley antiterrorista contra sus autoridades tradicionales, y la magnitud de la presencia e intervención 
policial en sus comunidades, junto a la labor de los medios de comunicación social, han posibilitado 
un proceso de estigmatización del Pueblo Mapuche. Este proceso, en el que se han instalado ciertas 
generalizaciones o preconcepciones acerca de sus integrantes,  ha sido cimentado sobre un largo 
historial de discriminación91. Por lo mismo, es poco plausible que este contexto no haya incidido 
-consciente o inconscientemente-en la función policial que se desarrolla en La Araucanía. Más bien 
resulta posible que se haya generado un cierto estilo de actuación respecto de estas comunidades, 
que las ha afectado en forma más gravosa que a otros grupos o sectores del país. 

Teóricamente, el reducido número de investigaciones llevadas cabo al interior de Carabineros 
durante el período 2004-2011, podría ser explicado como una respuesta frente a casos de abusos 
que son puntuales o aislados. Es más, como casi todos ellos han concluido sin sanción alguna, podría 
pensarse que los episodios realmente reprochables serían aún más excepcionales. Sin embargo, el 
contexto descrito anteriormente sugiere algo diferente. Lo que ha venido ocurriendo en La Araucanía 
es sintomático de un problema que excede lo individual y se inscribe en lo institucional.

En este sentido y tratándose de Carabineros, los problemas institucionales podrían estar relacionadas 
con diversos aspectos. Entre ellos, la ausencia de un gobierno político de la seguridad, la prevalencia 
de un modelo de policía militarizada, la precariedad de mecanismos de control -tanto internos como 
externo- independientes y transparentes, la existencia de incentivos que favorecen el corporativismo 
y el secretismo, así como una cultura institucional que se percibe distante de los derechos humanos 
de las personas, la insuficiente preparación y condiciones laborales deficitarias, entre otros. 

Lo que interesa destacar aquí es que la problemática referida a la violencia policial hacia las 
comunidades mapuche de La Araucanía debiera ser abordada como una preocupación institucional 
y ser objeto de un control estricto y frecuente al interior de Carabineros. Además, los estándares 
internacionales de derechos humanos exigen que el análisis de estos casos se encamine a dilucidar 

investigaciones administrativas respecto del trato brindado a personas pertenecientes a grupos étnicos, religiosos o socialmente 

vulnerables, indagaran si el comportamiento policial estaba motivado por prejuicios raciales. Esta medida fue adoptada después que 

la Corte Europea de Derechos Humanos declarara la responsabilidad internacional de este país en el caso Bekos and Koutropoulos v. 

Grecia, sentencia de 13 de diciembre de 2005. En esta sentencia, la Corte estableció que cuando se investigan incidentes violentos, 

las autoridades del Estado tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables que permitan revelar cualquier motivación racista 

y establecer si es que algún prejuicio étnico pudo haber incidido en los hechos. 

91. De acuerdo al Código Europeo de Ética Policial, “El personal de policía debe actuar con integridad y respeto hacia la población, 

teniendo especialmente en cuenta la situación de los individuos que formen parte de grupos particularmente vulnerables”. Consejo de 

Europa. Comité de Ministros, Recomendación Rec. (2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética 

de la Policía, adoptada por el Comité de Ministros el 19 de septiembre de 2001, en la 765ª reunión de los Delegados de los Ministros, 

artículo 44. 
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las causas subyacentes de estas prácticas y a promover las reformas que contribuyan a prevenir su 
ocurrencia92. 

Un débil compromiso institucional con los procesos de rendición de cuentas y responsabilización por 
las conductas funcionarias que puedan ser lesivas de los derechos fundamentales de las personas 
y grupos, tiene efectos adversos. Entre ellos se destaca la ilegitimidad de la actividad policial y del 
sistema de justicia, la alienación y falta de cooperación de los grupos afectados, la erosión de las 
relaciones entre la policía y la comunidad, la falta de eficacia de la función policial, el aumento 
de la hostilidad en los encuentros que tienen funcionarios/as policiales con los miembros de las 
comunidades estigmatizadas, las escaladas de violencia y conflictividad, entre otros (Harcourt, 2004). 
El que estas consecuencias sean observables en la relación entre Carabineros y las comunidades 
mapuche de La Araucanía, ratifica la necesidad de que el Estado aborde estas situaciones de modo 
integral. 

ii) Sobre las denuncias o reclamos que no fueron investigados internamente

En lo que concierne a las 54 denuncias por violencia policial tramitadas ante la Justicia Militar y 
que no dieron origen a una investigación administrativa, cabe preguntarse si la causal aducida por 
Carabineros es suficiente para explicar la inactividad de los controles internos. Especialmente si 
se tiene en cuenta que las denuncias por violencias innecesarias recaen sobre actos que, por su 
gravedad, han sido tipificados como delito. Sobre este punto, como se mencionó antes, Carabineros 
señaló que esas denuncias no fueron investigadas porque ellas fueron efectuadas directamente ante 
la Fiscalía Militar o no fueron presentadas formalmente a la institución policial. 

¿Hasta qué punto la activación de los procedimientos administrativos depende de que la denuncia 
haya sido planteada formalmente ante Carabineros? Sería excesivo esperar que la institución 
investigue todas las denuncias que se interponen contra sus funcionarios/as en otraS instanciaS e 
iniciar, por cada una de ellas, un procedimiento administrativo. Sin embargo, el hecho de que una 
denuncia no haya sido sometida formal y directamente ante Carabineros tampoco justifica, por sí 
solo, descartar la iniciación de un procedimiento administrativo respecto del funcionario/a acusado/a, 
absuelto/a o condenado/a. 

En efecto, varios elementos deben tenerse en cuenta al momento de abordar este punto. Primero, 
que las personas acudan directamente a la institución policial a realizar su denuncia o reclamo 
depende de la confianza que le tengan. Sólo si las personas confían en la policía, se sienten alentadas 
a presentarle su denuncia. Segundo, un adecuado sistema de control interno de la conducta 

92. En esta línea se ha pronunciado la Corte IDH al señalar que “el Tribunal resalta la importancia de las actuaciones disciplinarias 

en orden a controlar la actuación de dichos funcionarios públicos, particularmente cuando las violaciones de derechos humanos 

responden a patrones generalizados y sistemáticos.” Ver Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, op. cit., n. 87, párr. 373. 
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funcionaria no debiera articularse únicamente sobre la base de las denuncias que son sometidas 
a su conocimiento directamente por el público. La activación de los mecanismos de revisión de 
denuncias debiera producirse tanto por la recepción de quejas formalizadas como también por la 
obtención de información menos estructurada, proveniente de fuentes externas e internas. Más 
aún, las policías no solo debieran contar con procedimientos reactivos para la investigación de 
denuncias, sino también con estrategias proactivas que comprendan medidas de control que no 
se originan en denuncias puntuales (Frühling y Portillo, 2008, pp. 45-47). Tercero, las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de derechos humanos requieren que todo acto que pueda ser 
constitutivo de una violación al derecho a la vida y a la integridad, sea debidamente investigado aún 
en ausencia de una denuncia93. Por último, debe considerarse que los estándares internacionales 
que rigen específicamente la actividad policial establecen la obligación de sus agentes de reportar 
oportunamente a sus superiores los operativos en los que hayan hecho uso de armas de fuego y 
aquellos que den lugar a lesiones o muertes94. Por esta última vía, las personas que ejercen el mando 
tomarían conocimiento de una parte significativa de las conductas que podrían ameritar algún tipo 
de indagación interna. 

En conclusión, la falta de reclamo formal ante Carabineros y su sometimiento al conocimiento de la 
Justicia Militar no impide ni excluye que los hechos de violencias innecesarias sean objeto de una 
investigación administrativa. 

93. Ver, entyre otros, Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párrs. 219 y 

223; Comunidad Moiwana v. Suriname, sentencia 15 de junio de 2005, párr. 145; Kawas Fernández v. Honduras, sentencia de 3 de abril de 

2009, párr. 75; Ríos y otros v. Venezuela, sentencia de 28 de enero de 2009, párr. 283; Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana, 

sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 101; CrEDH, Casos de McCann y Otros v. Reino Unido, sentencia de 27 septiembre de 1995, 

párr. 161; Kaya v. Turquía, sentencia de 19 febrero de 1998, párr. 86; Trajkoski v. la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sentencia 

de 7 de febrero de 2008, párr. 43.

94. ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,  adoptados 

por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana 

(Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 6 y 22; Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, artículo 3(c); Organization for Security 

and Co-operation in Europe (OSCE), Guidebook on Democratic Policing, op. cit., n. 44, párr. 89.  
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4.  El derecho a un recurso judicial efectivo

La posibilidad de hacer valer los derechos humanos es lo que hace de estos algo significativo en 
la práctica (Shelton, 2005, p. 8). De ahí que los Estados no solo deban reconocer los derechos 
inalienables de las personas, sino también establecer los mecanismos procesales para hacerlos 
efectivos. Esto encarna el derecho a la protección judicial de los demás derechos. Acciones como los 
recursos de protección y amparo (hábeas corpus)95 se fundamentan, precisamente, en el derecho “a 
un recurso efectivo”. Este es considerado una de las garantías más elementales para la salvaguarda 
de los derechos humanos y una piedra angular en la consecución de justicia y reparación para quienes 
padecen su violación96. 

Por ello, este capítulo analiza el uso de ambos tipos de acciones por parte de personas mapuche 
de La Araucanía con motivo de actos de violencia o abusos atribuidos tanto a Carabineros de Chile 
como a la Policía de Investigaciones97.

El análisis de la respuesta judicial que hayan obtenido estas acciones constitucionales no supone, 
en ningún caso, emitir un juicio acerca de las decisiones de fondo adoptadas. En lugar de ello, esta 
sección examina tendencias, magnitudes, características y cualidades del uso de estas acciones y del 
tratamiento que ellas tuvieron en la justicia.

95. Se destaca que estas acciones reciben esos nombres porque desde el punto de vista del derecho procesal, ambas instituciones 

son en realidad “acciones” y no “recursos”. Estos últimos tienen por finalidad impugnar las resoluciones judiciales, como lo hace por 

ejemplo el recurso de apelación. Las acciones, en cambio, permiten dar inicio a un proceso. 

96. Comisión Internacional de Juristas, The Right to a Remedy and to Reparations for Gross Human Rights Violations, Practitioner’s Guide 

Series 2, Ginebra, 2006, p. 44; Bassiouni, C; “International Recognition of Victims Rights” en Human Rights Law Review, Vol. 6, No 2, 

Oxford University Press, 2006, p. 231; Corte IDH, Casos Castillo-Páez v. Perú, sentencia de 3 noviembre de 1997, párr. 82; Suárez Rosero 

v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 35. 

97. Cabe precisar que las acciones de protección y amparo originadas en el comportamiento de Gendarmería de Chile, de otras 

autoridades o de particulares, no son abordadas aquí. Tampoco lo son las acciones en las que los hechos lesivos no hayan sido 

atribuidos de manera sustancial al actuar de las policías o no se vinculen con actos de violencia. Por estas razones no han sido 

analizadas acciones como las siguientes: Rol No. 17-2011; Rol No. 931-2008; Rol No. 931-2008; Rol No. 46-2009; Rol No. 929-

2010; Rol No. 1719-2010; Rol No. 3-2011. Tampoco han sido incluidas las acciones deducidas a favor de personas no mapuche, aun 

cuando la conducta presuntamente abusiva de Carabineros haya estado relacionada con las actividades de apoyo hacia comunidades 

mapuche. Tal es el caso, por ejemplo, de las acciones Rol No. 68-2007; Rol No. 432-2009 y Rol No. 440-2009.  
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4.1.  Marco Internacional

El derecho a un recurso efectivo, originalmente concebido en el constitucionalismo Latinoamericano98, 
se ha cristalizado en diversos instrumentos internacionales. Entre ellos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)99 , artículo 2; el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), artículo 13; y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH)100 , artículo 25. En virtud de este derecho, los Estados 
deben asegurar a todas las personas sometidas a su jurisdicción, sin discriminación, el acceso a un 
recurso sencillo, rápido y expedito ante autoridades competentes, independientes e imparciales que 
decidan dentro de un justo procedimiento acerca de una presunta violación de derechos humanos.

Las herramientas procesales que, de este modo, permitan a las personas reclamar la intervención 
de la justicia para poner fin, restablecer o evitar una violación a sus derechos, deben ajustarse al 
debido proceso101. Este derecho comprende tanto el acceso a los tribunales como las garantías de un 
procedimiento justo, plasmadas también en las convenciones internacionales mencionadas102.

Desde el punto de vista del derecho internacional, nuestro país se encuentra jurídicamente obligado 
a satisfacer esas obligaciones tanto porque así lo impone el PIDCP como la CADH103. El texto de 
esta última, sin embargo, otorga a los individuos mayor protección que el PIDCP al exigir que el 
procedimiento y las autoridades que constituyen un recurso efectivo sean de carácter judicial104. 

98. Ayala, C; “Del amparo constitucional al amparo interamericano como institutos para la protección de los derechos humanos” en 

Corte IDH, Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, Vol. I, 1998, Costa Rica, p.342.

99. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y ratificado por Chile en 1972. Sin embargo, el decreto que lo promulgó 

ley de la República sólo fue publicado en el Diario Oficial el día 29 de abril de 1989.

100. Adoptada en 1969, fue ratificada por Chile en 1990, promulgada ese mismo año y publicada en 1991.

101. Ver, inter alia, Corte IDH, OC-9/87, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, opinión consultiva de 6 de octubre de 1987, para. 

24; Casos Hilaire, Constantine y Benjamín y otros v. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002, para. 148; Ivcher Bronstein v. Perú, 

sentencia de 6 de febrero de 2001, para 139.

102. Ver artículos 8 de la CADH, 14 del PIDCP y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (CEDH).

103. En vista de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2º de la Constitución chilena, o como señalan algunos juristas, del bloque 

constitucional conformado por dicha disposición y por los artículos 19 No. 3 y 26, conjuntamente con el artículo 20 de la misma Carta 

Fundamental. Ver Nogueira, “El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano 

e Interamericano,” en Revista Ius et Praxis, 13 (1), 2007, pp. 76-77.

104. CADH, artículo 25: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
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Más aún, de acuerdo a la CADH, estas acciones judiciales sencillas y rápidas deben estar destinadas 
a tutelar los derechos consagrados tanto en la Constitución como en las leyes del Estado y en los 
tratados sobre derechos humanos ratificados por el mismo.

El deber de proveer protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la CADH tiene un alcance 
general en cuanto a los derechos tutelados, pero no es la única norma convencional relevante en 
la materia. El artículo 7.6 del mismo tratado lleva esa protección general al ámbito específico de la 
libertad y seguridad personales, estableciendo el recurso de hábeas corpus105. Este último no sólo 
cumple una importante labor de garantía de la libertad de las personas, sino también de su vida e 
integridad. En este sentido, el derecho a la seguridad personal comprende una serie de resguardos 
adicionales para cautelar y hacer posible la libertad. A través del hábeas corpus es posible requerir 
que la persona detenida o arrestada sea exhibida ante la autoridad judicial, lo que permite a ésta 
verificar en qué condiciones se encuentra aquella.Evidentemente, esto contribuye a prevenir la 
perpetración de torturas, malos tratos, desapariciones o ejecuciones106.

Atendiendo a los estándares internacionales, y especialmente a los del sistema interamericano, los 
recursos mencionados deben ser sencillos, es decir, desformalizados; resueltos rápidamente o “sin 
demora” en el caso del hábeas corpus, y efectivos107. La efectividad “supone que, además de la 
existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos 
contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes.”108  Desde luego, la efectividad 
del recurso no se mide en función de su aceptación o rechazo por la justicia. Lo relevante es que este 
recurso sea accesible en la práctica, exista una posibilidad seria de que prospere, sus resultados sean 
ejecutables y sea apto para cesar o remediar la infracción de un determinado derecho109.

105. Corte IDH, OC-8/87, El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías, opinión consultiva del 30 de enero de 1987, paras. 34; CrEDH, 

Caso de Branningan and McBride v. Reino Unido, sentencia de 26 de mayo de 1993, para. 76.

106. Ver a modo de ejemplo, Corte IDH, OC-8/87, op. cit., para. 35; Caso Castillo-Páez v. Perú, op. cit.,para. 83; CrEDH, Caso de Kurt v. 

Turquía, sentencia de 25 de mayo de 1998, para. 123.

107. Medina, C., La Convención Americana de Derechos Humanos: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial, 

Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile, Santiago, 2003, pp. 369-378.

108. Corte IDH, Casos Castañeda Gutman v. México, sentencia de 6 de agosto de 2008, para. 78; Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y 

Jubilados de la Contraloría”) v. Perú, sentencia de 1 de julio de 2009, para. 69; Reverón Trujillo v. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 

2009, para. 59.

109. En este sentido ver, entre otras, Corte IDH, OC-9/87, op. cit., para. 24; Casos Velásquez Rodríguez v.Honduras, sentencia de 29 de 

julio de 1988, para. 66; Cantos v. Argentina, 28 de noviembre de 2002, para. 52; Abril Alosilla y Otros v. Perú, Sentencia de 4 de Marzo 

de 2011, para. 75; Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, para. 278.
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4.2.  Marco Nacional

Los principios y derechos enunciados han sido previstos, con distintos alcances, por el ordenamiento 
jurídico chileno, particularmente, por su texto constitucional. Por un lado, éste en su artículo 19 No. 
3 asegura a toda persona “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos,” disposición 
que a continuación contiene las garantías que informan el llamado “debido proceso.” Por otro lado, 
los artículos 20 y 21 de la Constitución contemplan las acciones de protección y amparo (hábeas 
corpus), que vendrían a responder, precisamente, a las mencionadas exigencias de protección judicial 
de los derechos humanos110. 

La acción de protección se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución, así como en el 
Auto Acordado de la Corte Suprema de 1992 que rige su tramitación111. De acuerdo con este marco 
normativo -cuestionado por contravenir el principio según el cual únicamente mediante ley puede 
regularse el ejercicio de derechos fundamentales112- tan sólo algunos de los derechos contemplados 
en la Carta Fundamental pueden ser resguardados por vía del recurso de protección. Tal es el caso 
del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida 
privada y la inviolabilidad del hogar, entre otros. Esta acción judicial podrá deducirse por el afectado 
o por cualquiera en su nombre cuando el ejercicio de los derechos garantizados por el artículo 20 
de la Constitución resulten amenazados, perturbados o privados por una acción u omisión ilegal o 
arbitraria, sea que ésta provenga de un particular o del Estado. Para ello se cuenta con un plazo de 
30 días113. La justicia deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer el derecho y proteger 
al afectado.

Por su parte, el artículo 21 de nuestra Constitución prevé el recurso de amparo o hábeas corpus, 
encaminado a resguardar únicamente la libertad y seguridad personales. Su tramitación está regida 
por el Código de Procedimiento Penal114 y también por un Auto Acordado, que data de 1932115. Esta 
acción ampara a todo aquel que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto 
en la Constitución o en las leyes. Pero además, esta acción puede usarse en forma preventiva 
con miras a proteger a las personas frente a amenazas a su libertad y seguridad, aún cuando la 

110. En Chile el “amparo” corresponde al recurso de hábeas corpus, mientras que en muchos otros países el amparo es identificado con 

el recurso de protección. Por ello, en el presente estudio la referencia al recurso de amparo debe entenderse hecha al de hábeas corpus.

111. Los Auto Acordados son actos normativos emanados de los tribunales superiores de justicia. Ver Auto Acordado de la Corte 

Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de 27 de junio de 

1992, modificado en 1998 y 2007.

112. Artículo 19 Nº 3, inciso 5º; artículo 7, incisos 1º y 2º; 19 Nº 26 de la Constitución y 30 de la CADH. Ver además, Corte IDH, OC-

6/86, La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva del 9 de mayo de 1986.

113. Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, artículo 1.

114. Código de Procedimiento Penal, Libro II, Título V “Del Procedimiento de Amparo.”

115. Corte Suprema, Auto Acordado de 19 de diciembre de 1932.
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perturbación o privación de esos derechos no se ha consumado116. Su interposición no se encuentra 
sujeta a plazo, en tanto la amenaza o perturbación se mantenga vigente. Esta herramienta procesal 
protege los mencionados derechos respecto de amenazas, perturbaciones o privaciones ilegales o 
arbitrarias. En efecto, las restricciones a la libertad o seguridad que no sean razonables o resulten 
desproporcionadas son inconstitucionales117. La acción de amparo podrá interponerse por el afectado 
o por cualquier otra persona en su nombre, por cualquier vía idónea al efecto, y el juez que conozca 
de esta acción podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia.  También podrá disponer 
su libertad inmediata, la subsanación de los defectos legales de la detención o que sea llevado ante 
juez competente. En definitiva, la Corte de Apelaciones que conoce de esta acción deberá disponer 
las providencias que juzgue necesarias para restablecer el derecho y asegurar la debida protección 
del afectado.

4.3.  Las acciones de protección frente a la violencia policial en La 

Araucanía

El apartado que se desarrolla a continuación examina las acciones de protección desde tres ángulos: 
su utilización entre 2004 y 2011 por parte de las personas mapuche en La Araucanía; la respuesta 
judicial que recibieron por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco y por la Corte Suprema, y 
algunas reflexiones a propósito de las sentencias dictadas. 

4.3.1. Utilización de la acción entre 2004 y 2011

Entre 2004 y 2011, un total de 15 acciones de protección fueron interpuestas en favor de personas 
mapuche ante la Corte de Apelaciones de Temuco (Región de La Araucanía), alegando violencia u 
otros abusos por parte de la policía. En términos de la tendencia temporal, los años 2007 y 2008 
concentraron la mayor cantidad de acciones deducidas118, seguidos en orden decreciente por los años 
2010, 2011 y 2009119. En los años 2004, 2005 y 2006, en cambio, no se registró actividad. De estos 
recursos, 12 fueron dirigidos contra Carabineros de Chile y 2 contra la Policía de Investigaciones. En 
tanto, solo uno fue deducido contra ambas instituciones conjuntamente.  

116. Nogueira, H., Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 238.

117. Nogueira, H., “La Libertad Personal y las dos caras de Jano en el Ordenamiento Jurídico Chileno,” en Revista de Derecho, 

Universidad Austral, Vol XIII, 2002, pp. 167 y 170

118. Esto es, 8 acciones entre los dos años, correspondiente a 4 acciones deducidas en cada uno.

119. En 2010 se dedujeron 3 acciones. En 2011, 2 acciones y en 2009, 2 acciones. 
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Cabe resaltar que 8 de los 15 recursos interpuestos tuvieron por objeto solicitar la protección de los 
derechos de niños y niñas mapuche120. Por su parte, 4 acciones fueron deducidas para la protección de 
hombres mapuche y otras 3 se interpusieron a favor tanto de hombres como de mujeres mapuche121. 
Destaca también el hecho de que la mayor parte de los recurrentes hayan sido hombres, algunos de 
ellos con autoridad política o religiosa dentro de sus comunidades122.

En cuanto a los derechos afectados, 12 de los 15 recursos de protección fueron interpuestos con el 
propósito de poner fin o remediar la perturbación, amenaza o privación del derecho a la integridad 
personal, garantizado en el artículo 19 No. 1 de la Constitución. Asimismo, 9 de las acciones 
plantearon la vulneración del derecho a la igualdad, principalmente en la dimensión vinculada a la 
igual protección de la ley123. La disposición mayormente invocada en este sentido fue el artículo 19 
No. 3 de la Constitución. Aunque el recurso de protección no cubre esta parte de la citada disposición, 
sino solo el inciso 5º del artículo 19 No. 3 (referido a la prohibición de comisiones especiales), los 
argumentos vertidos por los denunciantes indican que lo que se solicitaba era protección frente 
a situaciones de carácter discriminatorio. Esto último sí se encuentra bajo la tutela del recurso de 
protección, ya que este cautela el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 No. 
2 de la Constitución. Por su parte, el resguardo del derecho a la inviolabilidad del hogar (artículo 19 
No. 5 de la Carta Fundamental) fue materia de 4 acciones de protección. Mientras que el derecho a la 
vida privada (artículo 19 No. 4) lo fue solo en una acción; oportunidad en la que también se sostuvo 
la vulneración del derecho a la libertad de conciencia y religión (artículo 19 No. 6). Por último, 3 de 
las acciones de protección plantearon la violación del derecho de propiedad (artículo 19 No. 24) en 
relación con un quebrantamiento de la inviolabilidad del domicilio o del derecho a la igualdad124.

En adición al texto constitucional, más de la mitad de las acciones de protección se apoyó en 
normativa sobre derecho internacional de derechos humanos. Se alegó principalmente la violación 

120. C.A. Temuco, Rol No. 1041-2007; Rol No. 1780-2007; Rol No. 236-2008; Rol No. 545-2010; Rol No. 666-2010; Rol No. 1541-

2010; Rol No. 342-2011 y Rol No. 457-2011. Cabe hacer presente que la acción correspondiente al Rol No. 342-2011 se dedujo a favor 

tanto de niños y niñas, como de mujeres mapuche.

121. Ver las siguientes causas: C.A. Temuco, Rol No. 1145-2007; Rol No. 586-2008 y Rol No. 222-2009.

122. Ver los recurrentes de las siguientes causas: C.A. de Temuco, Rol No. 1041-2007; Rol No. 1950-2008; Rol No. 1143-2008 y Rol 

No. 1043-2009. 

123. Los siguientes 8 recursos de protección alegaron la violación del derecho a la igual protección de la ley consagrado en el artículo 

19. No. 3 de la Constitución: C.A. Temuco, Rol No. 879-2007; Rol No. 1041-2007; Rol No. 1145-2007; Rol No. 545-2010; Rol No. 

666-2010 (aunque en este la referencia al articulado aparece hecha al 19 No. 2); Rol No. 1541-2010; Rol No. 342-2011 y Rol No. 457-

2011. En la causa Rol No. 1950 2008, en cambio, el problema se plantea desde la igualdad ante la ley propiamente tal (art. 19 No. 2).

124. Ver C.A. Temuco, Rol No. 1145-2007; Rol No. 879-2007 y Rol No. 1043-2009. 
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de la Convención de los Derechos del Niño (CDN)125; el PIDCP126, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)127 y, en menor medida, se invocó también el Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169)128.
  
En lo que respecta a las acciones lesivas de derechos y consideradas ilegales o arbitrarias que dieron 
lugar a los recursos de protección, menos de la mitad de estos dicen relación con agresiones y apremios 
físicos por parte de la policía. Estos incluyen golpes en diversas parte del cuerpo, tirones de pelo, 
aplicación de presión excesiva al colocar esposas, asfixia por lanzamiento de bombas lacrimógenas 
al interior de viviendas y heridas por el impacto de balines de goma disparados desde escopetas 
antimotines. Este último fue el caso de un niño mapuche de 13 años, quien resultó con al menos 7 
municiones en su cuerpo129. Así también, la comunera Nancy Calabrano, quien recibió la descarga 
de un balín en su seno izquierdo, en tanto su marido y su hija fueron impactados en el mentón y la 
cadera, respectivamente130. En el mismo operativo en que estas personas fueron heridas, un bebé de 
6 meses de edad sufrió asfixia por la inhalación de gases lacrimógenos emanados de un dispositivo 
arrojado en la entrada de la casa donde este se encontraba. Estos apremios habrían tenido lugar 
tanto en el marco de detenciones como de operativos de dispersión por protestas o desórdenes. De 
hecho, las lesiones más graves se habrían producido precisamente como consecuencia del uso de 
material disuasivo por parte de la policía -tales como gases lacrimógenos y escopetas antimotines-
en el contexto de operativos destinados a repeler presuntos ataques o disolver manifestaciones 
efectuadas por miembros del Pueblo Mapuche. De acuerdo al relato de las personas denunciantes, 
una parte significativa de todos estos episodios fueron acompañados por maltrato verbal e insultos 
racistas.  

Del total de acciones de protección interpuestas, 5 se habrían originado en el ingreso y allanamiento 
de viviendas, llevadas a cabo irregularmente o haciendo uso innecesario de la fuerza. Estas diligencias 
habrían conllevado, según el caso, la intimidación de sus moradores/as, la destrucción de enseres y 
alimentos, así como la sustracción de indumentaria ritual, animales y/o elementos de trabajo claves 
para la subsistencia familiar/comunitaria131.

125. Especialmente su artículo 2, relativo a la obligación de respeto y garantía de los derechos de niños y niñas sin discriminación por 
cualquier condición de ellos/as o de sus padres y madres. Así como el deber de adoptar medidas para protegerles de toda forma de 
discriminación o castigo basada en la condición, actividad u opiniones de sus padres, madres o familia.

106.  Artículos 23 y 24, referidos a la protección de la familia y a la especial protección de los derechos de niños y niñas. 

127. Artículo 10 sobre protección de la familia y, especialmente, de las madres, niños/as y adolescentes, sin discriminación.

128. Artículos 2, 3.2 y 4 concernientes al deber de desarrollar medidas para proteger los pueblos indígenas y garantizar su integridad, 
la prohibición de toda forma de coerción que viole sus derechos y al deber de adoptar medidas especiales para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos. 

129. C.A. Temuco, Rol No. 1780-2007. 

130. C.A. Temuco, Rol No. 342-2011, apelada ante la Corte Suprema con Rol No. 12558-2011. 

131. C.A. Temuco, Rol No. 1145-2007; Rol No. 879-2007; Rol No. 1143-2008; Rol No. 1950-2008 (apelada ante la Corte Suprema 

con Rol No. 7981-08) y Rol No. 222-2009.
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De otro lado, 3 de las acciones habría sido motivadas por interrogaciones, toma de fotografías 
y amedrentamiento de parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones hacia niños y niñas 
mapuche132. Estas conductas, que se tradujeron inclusive en visitas reiteradas a sus escuelas, habrían 
generado temor y otros efectos psicológicos adversos en los/as niños/as. 

Las cifras nos muestran también que el sector de la población mapuche de La Araucanía que más 
ha sufrido los abusos por parte de las policías y que ha requerido de mayor protección judicial, son 
los niños y niñas. Tanto estos/as últimos/as como las mujeres han sido especialmente afectados/as 
por diligencias u operativos -tales como allanamientos, visitas a colegios y disuasión o persecución 
de manifestantes- desplegados en su entorno cotidiano o familiar. Los hombres adultos y también 
adolescentes mapuche, por su parte, no solo han sido afectados en esos contextos, sino también al 
ser objeto de detenciones ocurridas en la vía pública o en las inmediaciones de un predio particular. 
Las detenciones se habrían debido, principalmente, por encontrarse estas personas incurriendo -en 
flagrancia- en desórdenes públicos o infringiendo la ley de alcoholes; o incluso para llevar a cabo 
controles de identidad. Debe tenerse presente, sin embargo, que el control de identidad es una 
atribución de Carabineros que procede en ciertas hipótesis específicamente establecidas por ley, 
pero que no puede utilizarse para la detención discrecional de personas133. Por último, el relato de los 
denunciantes da cuenta de algunos abusos que no solo se produjeron al momento mismo de llevar a 
cabo la detención, sino también al interior del carro policial.

4.3.2. Respuesta judicial entre 2004 y 2011

De los 15 recursos de protección deducidos, la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible 
5 de ellos134. Esto implica que dichas acciones no cumplieron los requisitos formales que deben 
satisfacerse al momento de presentarse la acción. Entre las razones esgrimidas por la Corte para 
fundamentar la inadmisibilidad de estos recursos destacan: que los hechos no eran atentatorios 
de los derechos fundamentales garantizados por el artículo 20 de la Constitución, o bien que los 
hechos no eran de aquellos que pueden tratarse a través de un recurso de protección. Así también se 
adujo que los hechos revestían caracteres de delito y por tanto eran ajenos a este recurso. De modo 
complementario, la Corte consideró que los hechos narrados se encontraban ya siendo conocidos 
en sede jurisdiccional y que los objetivos de esta acción -de naturaleza excepcional- escapaban a lo 
pretendido por la persona denunciante. 

132. Ver C.A Temuco, Rol No. 1041-2007; Rol No. 1541-2010 (apeladas ante la Corte Suprema respectivamente con los siguientes Rol 
No. 139-2008 y 8903-2010) y Rol No. 545-2010. 

133. El artículo 85 del Código Procesal Penal dispone que dicho control procede “En los casos fundados, en que, según las 
circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de 
que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; 
o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad”.  

134. Ver C.A. Temuco, Rol No. 879-2007; Rol No. 1145-2007; Rol No. 1780-2007; Rol No. 586-2008 y Rol No. 1143-2008. 
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Algunos de estos argumentos podrían ser problemáticos. No solo por cuanto parecen elevar las 
exigencias de presentación de una acción que es esencialmente informal, sino también porque se 
alejan de algunos de los principios sobre los que se asienta el recurso de protección. Por último, debe 
hacerse presente que en una de las 5 acciones declaradas inadmisibles, la Corte no desarrolló ningún 
argumento para justificar su decisión135. 

En consecuencia, la Corte llevó a cabo un análisis del fondo del asunto en 10 de las 15 acciones de 
protección. De esas 10, 8 cuestionaron la conducta adoptada por Carabineros, mientras que en las 
restantes 2 se cuestionó la actuación de la PDI.  De estas 10 sentencias, en 7 de ellas se rechazó el 
recurso de protección136 y en 3 fue acogido137.

En términos esquemáticos, algunos de los principales argumentos que fundamentaron el rechazo de 
los recursos de protección fueron: la ausencia de suficientes elementos para estimar que la policía 
actuó arbitraria e ilegalmente; que los hechos narrados por el denunciante no fueron acreditados; que 
el actuar de la policía aparece ajustado a derecho frente a la naturaleza de los incidentes producidos 
y conforme a las atribuciones legales con que cuentan para el resguardo del orden público; que 
la práctica de la diligencia se apega plenamente a la ley, por lo que no podría ser atentatoria de 
garantías fundamentales; que en el contexto de tensión y conflicto del caso concreto era imposible 
exigir a la policía una conducta distinta a la que tuvieron; y que el accionar de la policía uniformada 
estaba justificado por cuanto la realización de una manifestación por reivindicación de tierras no se 
ajusta a derecho. Los alcances de la fundamentación de estas sentencias y de las medidas adoptadas, 
será analizada en la siguiente sección.  

Por su parte, los 3 recursos de protección que prosperaron en primera instancia comparten la 
característica de haber sido deducidas en favor de niños y niñas mapuche cuyos derechos resultaron 
vulnerados por la actuación de las policías138. Frente a esto, la Corte dispuso las siguientes medidas 
para restablecer el imperio del derecho: en uno de estos casos, determinó que “la PDI deberá 
abstenerse en lo sucesivo de efectuar requerimientos o interrogaciones a los niños en cuyo favor 
se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la 

135. C.A. Temuco, Rol No. 1145-2007. 

136. C.A. Temuco, Rol No. 1041-2007; Rol No. 236-2008; Rol No. 1950-2008; Rol No. 1043-2009; Rol No. 222-2009; Rol No. 666-

2010 y Rol No. 457-2011. 

137. C.A. Temuco, Rol No. 545-2010; Rol No. 1541-2010 y Rol No. 342-2011.  Además, del total de las resoluciones de fondo, 3 de 

ellas fueron pronunciadas con el desacuerdo de uno de los tres ministros que integraban la sala de la Corte que conoció del recurso 

de protección, quienes dejaron constancia de los motivos que explicaban su discrepancia frente a la decisión de mayoría. Ver voto 

disidente de los Ministros Héctor Toro en Rol No. 1950-2008, Álvaro Mesa en Rol No. 666-2010 y Luis Troncoso en Rol No. 342-2011. 

138. Cabe precisar que el recurso Rol No. 342-2011 fue planteado también a favor de las madres que recurrieron de protección por sí y 

por sus hijos/as menores, y de las demás mujeres, hombres y ancianos/as de la Comunidad Wente Winkull Mapu de la Comuna de Ercilla. 
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Convención de los Derechos del Niño”139. De manera similar, al hacer lugar al recurso interpuesto en 
favor de los/as alumnos/as de la escuela Blanco Lepin, la Corte decretó que, en lo sucesivo, la unidad 
policial dependiente de Carabineros de Cautín “para poder llevar a cabo actos que afecten Garantías 
Constitucionales, deberá contar con la  autorización judicial para practicarlos”140.  En el marco de la 
tercera acción acogida, relacionada con el uso excesivo e indiscriminado de elementos disuasivos, 
el tribunal de alzada dispuso que Carabineros de Chile “deberá abstenerse de realizar actos de 
violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en los patios de las viviendas 
particulares de la comunidad indígena”141. 

Frente a este resultado, 7 de las 10 sentencias conocidas en el fondo, dictadas por la Corte de 
Apelaciones de Temuco fueron apeladas ante la Corte Suprema. En efecto, se apeló en contra de 5 de 
los 7 fallos que desestimaron la acción de protección, así como también contra 2 de los 3 fallos que 
aceptaron el recurso. Las dos acciones de protección cuyas sentencias definitivas no fueron apeladas 
dentro de los plazos legales (una de ellas favorable y la otra adversa a los denunciantes), quedaron 
firmes y ejecutoriadas, es decir, sin posibilidad de ser modificadas.

Debe observarse que la totalidad de las sentencias que rechazaron las acciones de protección en 
primera instancia y que fueron apeladas, resultaron luego confirmadas por la Corte Suprema. En 
cambio, con motivo de la apelación de las dos sentencias que habían acogido la acción de protección 
deducida, la Corte Suprema revocó una de ellas142 y confirmó la otra143. 

Por tanto, después de culminada toda la trayectoria que un recurso de protección puede tener ante 
el sistema judicial chileno, solo 2 del total de 15 acciones presentadas tuvo un final favorable a los 
denunciantes144. 

Al pronunciarse sobre las 7 apelaciones de los recursos de protección, la Corte Suprema no explicitó 
ningún argumento para fundamentar su decisión en 5 de esos casos. Solo ofreció motivación al 
revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogía la acción de protección a favor de mujeres 
y niños/as y demás miembros de la comunidad mapuche Wente Winkull Mapu, de la comuna de Ercilla, 
por las lesiones padecidas a consecuencia del uso de la fuerza por parte de Carabineros durante un 
operativo de disuasión y dispersión de actos violentos de protesta. Asimismo, la Corte Suprema 
justificó su decisión de confirmar la sentencia que rechazaba el recurso de protección interpuesto 

139. Rol No. 545-2010, último párrafo. 

140. Rol No. 1541-2010, último párrafo.

141. Rol No. 342-2011, último párrafo.

142. C. Suprema, Rol No. 12558-2011 (correspondiente al Rol No. 342-2011 ante la C.A de Temuco).

143. C. Suprema, Rol No. 8903-2010 (correspondiente al Rol No. 1541-2010 ante la C.A de Temuco).

144. C.A. Temuco, Rol No. 545-2010 (Sin apelación dentro de los plazos legales) y Rol No. 1541-2010 (apelada y confirmada por la 

Corte Suprema con Rol No. 8903-2010).
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a favor de dos hermanos de 6 y 10 años. Estos habrían sido maltratados y desprotegidos cuando 
presenciaban la violenta reducción y detención de su padre por parte de Carabineros, los que, en 
cambio, habrían actuado pasivamente frente a la agresión sufrida por aquél a manos de particulares. 

Es interesante observar que en los dos casos en los que la Corte Suprema fundamentó su decisión, 
las sentencias apeladas habían sido adoptadas con un voto de disidencia. Esto es, con el desacuerdo 
de uno de los tres ministros de la sala de la Corte que la pronunció. En ambos casos, los escritos 
de apelación sometidos a la Corte Suprema se apoyaron expresamente en las consideraciones 
manifestadas por los ministros disidentes de la Corte de Apelaciones de Temuco. Esto podría sugerir 
que el máximo tribunal se siente más compelido a motivar sus conclusiones cuando estas enfrentan 
objeciones planteadas por los mismos ministros del tribunal de alzada. 

Casi la totalidad de las sentencias dictadas por la Corte Suprema sobre los recursos de protección 
examinados en este estudio fueron adoptadas unánimemente. La única excepción está dada por 
el caso ya mencionado de la acción de protección deducida a favor de mujeres y niños/as y demás 
miembros de la comunidad mapuche Wente Winkull Mapu. En efecto, dos de los/as cinco 
ministros/as de la tercera sala de la Corte Suprema discreparon de la decisión mayoritaria de 
rechazar la acción145. La ministra y el ministro disidentes se manifestaron a favor de confirmar el fallo 
de la Corte de Apelaciones y acoger así, finalmente, el recurso de protección.  

Cabe precisar que no todas las personas que presentaron recursos de protección entre 2004 y 2011 
lo hicieron con asistencia letrada. Cinco de estas acciones no contaron con el patrocinio de abogado, 
aunque una de ellas fue deducida por una egresada de derecho. Si bien formalmente la interposición 
de esta acción no requiere de la intervención de un/a abogado/a, la forma de tramitación que 
esta tiene en la práctica, hace que la asistencia letrada marque una diferencia importante en las 
posibilidades de acceso y de éxito de quienes utilizan esta herramienta. De hecho, es de notar que 
la vista de la causa ante la Corte de Apelaciones, esto es, la etapa en que las partes presentan 
sus alegatos o defensas orales para que el tribunal conozca y resuelva el asunto, exige de un/a 
abogado/a o de un/a postulante de la Corporación de Asistencia Judicial. Si, además, la acción es 
llevada ante la Corte Suprema por haberse apelado la sentencia de la Corte de Apelaciones, solo un/a 
abogado/a podrá comparecer ante ella. Las implicancias de la ausencia de patrocinio de abogado/a 
serán examinadas en las siguientes líneas.

4.3.3. Reflexiones a partir de las sentencias de inadmisibilidad

La relación que existe entre asistencia letrada y acceso a la justicia se vio plasmada en los recursos de 
protección interpuestos por personas mapuche entre 2004 y 2011 con motivo de la actuación policial 
en La Araucanía. En efecto, de las 5 acciones que no fueron admitidas, 4 de ellas fueron presentadas 

145. Voto disidente de los/as ministros/as de la Corte Suprema, Ministra Araneda y Ministro Muñoz, en Rol No. 12558-2011. 
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sin el patrocinio de abogado/a146. Esto sugiere que a pesar de que el texto que regula el recurso de 
protección diga lo contrario, quien lo presente -en los hechos- requiere de un/a abogado/a para que 
existan reales posibilidades de que los tribunales conozcan y resuelvan su petición. Esta necesidad se 
materializa con especial intensidad cuando se trata de personas que se encuentran en situaciones de 
marginación o vulnerabilidad económica, social y/o cultural, características que desafortunadamente 
convergen en el caso del Pueblo Mapuche. Quienes lo integran no solo han sufrido -y continúan 
sufriendo- discriminación sistemática en distintos niveles. También las comunidades mapuche de 
La Araucanía corresponden, prácticamente, al segmento de población más pobre de todo el país, 
expuesto a precariedades y bajas tasas de educación147. A ello se suma el aislamiento geográfico y 
las dificultades de comunicación que muchas de estas personas enfrentan a diario. 

La socavada posición de las comunidades mapuche podría explicar, por ejemplo, la dispersión o 
vaguedad con que se expusieron los hechos de algunos recursos presentados sin asistencia letrada, 
así como los problemas a la hora de argumentar la vulneración de derechos, vincular esta última con 
los hechos o identificar correctamente las garantías en juego. Como resultado, solo 1 de los 5 casos 
en que personas mapuche pidieron a la justicia el resguardo de sus derechos sin la intermediación de 
un/a abogado/a, fue examinado y resuelto.
  
La modificación de 2007 introducida al Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de 
protección eliminó la controversial causal de inadmisibilidad por “manifiesta falta de fundamento”. 
La poca claridad en torno al contenido de este concepto se sumó al hecho de que las Cortes debían 
fundamentar su decisión de admisibilidad tan solo “someramente”148. Esta situación propició la 
ausencia de criterios comunes a la hora de determinar cuándo se estaba frente a una manifiesta 
falta de fundamentos que justificara denegar la tramitación de un recurso de protección, lo que 
abrió paso a las críticas (Nogueira, 2007, pp. 120-126)149. A partir de 2007, en lugar de revisar si la 
acción adolecía o no de manifiesta falta de fundamento, se requirió verificar si en su presentación “se 
mencionan hechos que puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales resguardadas 

146. Aunque, como se señaló previamente, una de ellas contó con la asesoría de una egresada de derecho.

147. De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Social, la Araucanía es la región que lidera los índices 

nacionales de pobreza y pobreza extrema. Más aún, Ercilla es la comuna más pobre de Chile ya que un 48,8% de sus residentes recibe, 

en promedio, menos de $ 72.098 al mes. Información basada en los resultados de la Encuesta CASEN 2011, disponible en página web 

del Ministerio de Desarrollo Social; ver también Cerda, R., “Situación Socioeconómica Reciente de los Mapuches en la Región de la 

Araucanía,” en Estudios Públicos (CEP Chile), Nº 113, 2009; ONU, Informe del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen, Doc. ONU 

E/CN.4/2004/80/Add.3, op. cit., n.10, párr. 3; Comité DESC, Observaciones Finales Chile, op. cit., n. 9, párr. 13.

148.  Así lo disponía el Auto Acordado de 1992 tras la modificación de 1998 y previo a 2007.

149. Ver también UDP, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2004 (hechos de 2003), 2004, pp. 33-34. Además, la propia Corte 

IDH en el caso Claude Reyes v. Chile, cuestionó la falta de fundamentación de la sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso 

de protección interpuesto a favor de Claude Reyes y que descansó en la “manifiesta falta de fundamento” del recurso. Al respecto 

señaló que: “La Corte de Apelaciones de Santiago no realizó ni la más mínima indicación respecto de las razones por las que se 

‘[desprendía]’ de los ‘hechos’ y ‘antecedentes’ del recurso su ‘manifiesta falta de fundamento’”. Claude Reyes y otros v. Chile, sentencia 

de 19 de septiembre de 2006, párr. 136. 
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por el recurso de protección”. Este requisito y la exigencia de interponer la acción dentro de un plazo 
de 30 días, conforman el control de admisibilidad vigente. Este se resuelve en cuenta, vale decir, con 
la sola narración que se ofrece a los tres ministros que integran la respectiva sala de la Corte.

Pero la enmienda reseñada trajo consigo otro importante cambio. A contar del 1º de julio de 2007, 
las Cortes de Apelaciones que concluyeran la inadmisibilidad de un recurso de protección quedaron 
expresamente obligadas a hacerlo por medio de una “resolución fundada” y ya no “someramente” 
fundada. Esta mayor exigencia es la que rigió sobre la gran mayoría de los recursos de protección 
examinados en este informe150. Sin embargo, en las 5 acciones declaradas inadmisibles, la Corte no 
ofreció fundamento alguno en una de ellas, limitándose a señalar “sin perjuicio de ello, pasen los 
antecedentes al Ministerio Público Fiscalía Local de Collipulli”.

La falta de fundamentación en las sentencias contraviene los compromisos internacionales del Estado 
en materia de derechos humanos, por cuanto priva a las personas de una importante garantía 
contra la arbitrariedad, que forma parte del derecho al debido proceso. En palabras de la Corte 
Interamericana, “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir 
conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su 
decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra 
a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les 
proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las 
instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas 
en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”151.

Una de las consecuencias de obtener una decisión judicial sin fundamentos es, como se ha dicho, la 
imposibilidad de rebatirla u objetarla adecuadamente. Sin embargo, debe advertirse que contra la 
sentencia que declara inadmisible la acción de protección, solo procede el recurso de reposición. La 
peculiaridad de este último radica en que es resuelto por el mismo tribunal que dictó la sentencia 
impugnada. Es decir, para que sea acogido respecto de la inadmisibilidad de un recurso de protección, 
la Corte de Apelaciones tendría que cambiar de opinión sobre la decisión que ella misma adoptó. 
Esto implica que la posibilidad de revertir esa decisión tenderá a ser más nominal que real. Esta 
situación podría explicar que el recurso de reposición no haya sido presentado en contra de ninguna 
de las 5 sentencias que declararon inadmisible la acción de protección interpuesta. Con todo, las 
particularidades de la reposición y el hecho que la admisibilidad se resuelve a puertas cerradas, 
debieran reforzar la necesidad de una debida fundamentación152.

150. Solo 2 de los recursos de protección materia de este estudio ingresaron a la Corte de Apelaciones en fecha anterior al 1 de julio 
de 2007. 

151. Corte IDH, Casos Tristán Donoso v. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 153; Chocrón Chocrón v. Venezuela, sentencia 
de 1 de julio de 2011, párr. 118; López Mendoza v. Venezuela, sentencia de 1 de septiembre de 2011, párr. 148. En el mismo sentido, 
Claude Reyes y Otros v. Chile, op. cit., n. 166, párr. 143.

152. En un sentido similar, ver Corte IDH, Caso Escher v. Brasil, sentencia de 6 de julio de 2009, párr. 139. 
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Otro aspecto preocupante en esta materia es que, en al menos 2 de las 5 resoluciones de 
inadmisibilidad, la motivación entregada no solo pareció ajustarse más bien al antiguo esquema 
de fundamentación “somera” ,́ sino que, además, pareció contemplar consideraciones ajenas a las 
contenidas en el Auto Acordado.

En la práctica, una nueva causal de inadmisibilidad fue ponderada, cual es, que los hechos que 
se estiman violatorios de derechos fundamentales puedan revestir caracteres de delito. Esto fue 
explícitamente señalado por la Corte al desechar la acción interpuesta a favor de un niño mapuche 
de 13 años herido con varios balines de escopeta antimotines disparados por Carabineros durante 
un operativo. Con un lenguaje menos directo, pero en la misma lógica, la Corte declaró también 
inadmisible una acción relativa a la sustracción ilegítima de animales de propiedad de comuneros/as 
mapuche, durante un procedimiento policial en el que Carabineros habría prejuzgado que aquellos 
eran robados153. En ambos casos, junto con declarar la inadmisibilidad, la Corte ordenó que se 
remitieran los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de los hechos que pudieren 
constituir delito.

Esta interpretación pone en entredicho una de las características más sobresalientes del recurso 
de protección, a saber, que el uso de este mecanismo no es subsidiario ni excluyente de otras vías 
procesales a través de las cuales sea posible determinar responsabilidades o resolver el asunto 
(Nogueira, 2007, pp. 91-93). La acción de protección es una herramienta de emergencia que tiene 
cabida siempre que aparezca con relativa claridad la afectación de derechos garantizados en el 
artículo 20 de la Constitución. Esta disposición es la que establece, precisamente, la procedencia de 
la acción “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales  
correspondientes”. Por tanto, que los actos denunciados a través de esta acción puedan originar, 
además, responsabilidad penal, civil o disciplinaria, no excluye el derecho de reclamar la pronta 
intervención de la justicia para evitar, cesar o subsanar el menoscabo de derechos fundamentales. 
Más aún teniendo en cuenta que una parte significativa de los atentados al derecho a la vida y a la 
integridad han sido codificados como delitos, su exclusión del ámbito de aplicación del recurso de 
protección dejaría a este como una herramienta escasamente operativa respecto de ambos derechos. 
Asimismo, ello implicaría que, en muchos casos, las personas que requieran de protección judicial de 
sus derechos fundamentales tendrían que acudir primero a procedimientos más engorrosos, largos 
y lentos. En otras palabras, esto podría suponer denegarles su derecho a una tutela judicial rápida y 
efectiva.

En cuanto a las resoluciones que en 2008 desecharon, por defectos formales, la tramitación de las 
otras dos acciones de protección, ambas se fundaron en que los hechos “no constituyen vulneración 
de garantías de las indicadas en el art. 20 de la Carta Fundamental”. En uno de esos casos, la 

153. En este caso la Corte indicó que “los hechos en que se funda el recurso, por su naturaleza, son ajenos a los que se pueden 

ventilar a través de un recurso de protección”.
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conclusión es entendible si se considera que la Corte estimó que los hechos solo podían ser violatorios 
del derecho a la libertad y seguridad de los jóvenes recurrentes, y así, su reclamo no debía ser 
conocido a través del recurso de protección sino a través del recurso de amparo o hábeas corpus154. 
En el segundo caso, sin embargo, las razones que explicaron el uso de esta misma causal son menos 
claras. Entre otras cosas, porque la Corte combinó ese argumento con otras consideraciones. Estas 
se refirieron a que los hechos estaban ya siendo conocidos en sede jurisdiccional a través de otro 
procedimiento ante tribunales; que los objetivos de la protección -de naturaleza excepcional- escapan 
a lo pretendido por la persona recurrente, y que en definitiva la acción carecía de fundamento155. El 
uso de este último concepto en particular, implicó apartarse de lo dispuesto por la modificación del 
Auto Acordado que regula esta acción, y que estaba vigente un año antes de que se dictara esta 
sentencia.

En consecuencia, y más allá de la calidad de las presentaciones de los/as recurrentes, la negativa 
a conocer en el fondo un tercio de las acciones de protección revisadas, en general se sustentó en 
una fundamentación deficitaria. Sea porque la argumentación estuvo del todo ausente; o porque se 
emplearon parámetros que no se condicen con los principios y objetivos con los que fue concebido 
el recurso de protección, o el requisito formal que sí autorizaba a declarar la inadmisibilidad fue solo 
mencionado o utilizado en conjunto con otros criterios menos pertinentes. Esto hace que las decisiones 
sean difícilmente comprensibles para quienes vieron sus peticiones prontamente desechadas; tiende 
a generar incerteza acerca de los requisitos que deben satisfacer futuras acciones y despierta dudas 
acerca de la protección que les puede brindar la justicia. Es improbable, asimismo, que el Estado 
esté cumpliendo con su deber de asegurar una acción judicial “sencilla” para tutelar los derechos 
fundamentales de todos/as, si es que la mayoría de las personas mapuche que no tuvieron acceso a 
un pronunciamiento de fondo sobre su petición fueron aquellas que acudieron a la justicia sin un/a 
abogado/a.   

4.4.  Las acciones de amparo frente a la violencia policial en La 

Araucanía

4.4.1. Utilización de la acción entre 2004 y 2011

En el período de tiempo examinado, un total de 22 acciones de amparo fueron interpuestas a favor de 
personas mapuche ante la Corte de Apelaciones de Temuco, fundadas en la violación de su derecho 
a la libertad y seguridad personales por parte de la policía. Al igual que en el caso de las acciones de 

154. C.A. Temuco, Rol No. 586-2008.

155. C.A. Temuco, Rol No. 1143-2008. La acción fue interpuesta por un agricultor y machi con motivo de allanamientos practicados 

por Carabineros, en los que se alegaba la destrucción, fotografía e incautación de varios objetos de carácter espiritual. 
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protección, el año 2008 es el que concentró la mayor cantidad de amparos (9), seguido por el año 
2011, donde se presentaron 5 acciones; el 2010 con 3 acciones, y el 2006 con 2 acciones. En los 
años 2005, 2007 y 2009 se dedujo solo una acción de amparo respectivamente. De la totalidad de 
acciones de amparo interpuestas en el período estudiado, 15 de ellas se dirigieron en forma principal 
contra Carabineros de Chile. Solo 4 fueron deducidas contra la Policía de Investigaciones y 3 contra 
ambas instituciones. Es interesante observar que la mayoría de los hábeas corpus adujeron no solo 
la infracción de normas constitucionales, sino también la de tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Chile. Particularmente, se invocó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño. 
En menor medida se consideró también el Convenio 169. 

De los 22 amparos analizados, 20 corresponden a acciones de carácter preventivo, es decir, destinadas 
a precaver la materialización de una amenaza o riesgo inminente a la libertad o seguridad de la o las 
personas afectadas156. Los hábeas corpus fueron interpuestos por hombres y mujeres mapuche que 
en su mayoría solicitaban protección tanto para sí mismos como para los restantes miembros de sus 
comunidades, incluyendo menores de edad y personas mayores. Es decir, casi todas esas acciones 
perseguían un efecto protector de alcance más general. 

En este sentido, una parte significativa de los amparos estudiados no se centraron solo en el peligro 
de privación de libertad, sino también en amenazas y perturbaciones a la seguridad individual. Este 
último concepto permite abordar, a través de estos hábeas corpus, situaciones que lesionan o hacen 
peligrar derechos distintos de la libertad personal, tales como el derecho a la vida, la integridad, 
y la inviolabilidad del domicilio157. De acuerdo a la doctrina especializada, la seguridad individual 
es el necesario complemento de la libertad personal y “comprende la seguridad de que la persona 
no sea impedida de actuar en todos los aspectos en que ella quiere desarrollar su actividad, es 
decir, la certeza de no verse constreñida por ninguna coacción exterior en sus determinaciones y 
movimientos” (Silva, 2008, p.17). Por eso, varias de estas acciones se sustentaron en la práctica 
de violentos allanamientos, en el maltrato físico y psicológico ejercido contra hombres, mujeres, 
niños/as y adultos/as mayores mapuche, así como en el despliegue innecesario de vastos contingentes 
policiales y en el abuso de elementos disuasivos. Estas situaciones, así como su ocurrencia reiterada, 
constituirían la base para explicar la existencia de una vulneración a la seguridad o bien un temor 
fundado a sufrirla por parte de la policía, especialmente de Carabineros. Es posible observar, además, 
que algunos actos denunciados por vía del recurso de protección, volvieron a ser planteados ante la 
justicia por medio del recurso de amparo158.

156. Los siguientes 2 amparos no fueron preventivos: Rol No. 1126-2008 y Rol No. 69-2008. 

157. En este sentido, ONU, Comité de Derechos Humanos, Proyecto de Observación General Nº 35 sobre el Derecho a la Libertad y Seguridad 

Personales (artículo 9), CCPR/C/107/R.3, 29 de enero de 2013, párr. 8; Corte IDH, Caso Castillo Páez v. Perú, sentencia de 3 de noviembre 

de 1997, párr. 83; Aldunate, E., “Panorama actual del Amparo y Hábeas Corpus en Chile”, en Estudios Constitucionales, año 5 No. 1, 

Universidad de Talca, 2007. p. 24.   
158. Ver recursos de amparo C.A. Temuco, Rol No. 904-2009; 7-2008 y 23-2008. En relación a estos, ver recursos de protección 
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Respecto de los actos considerados contrarios a la libertad personal, algunas acciones de amparo 
dejaron entrever que aun cuando no se procediera a la detención o arresto de las personas mapuche, 
la libertad de muchas de ellas resultaba comprometida por la excesiva intervención y vigilancia en 
sus comunidades. Particularmente, por la presencia y el control permanente por parte de la policía 
en las vías de acceso y en los alrededores de sus comunidades; por la práctica de seguimientos y 
vigilancia, o por otras formas de asedio; sumado a los reiterados operativos que -por su envergadura 
e intensidad- ocupaban masivamente sus terrenos159. Según indicaron algunos/as recurrentes, el 
temor que esto habría infundido en los miembros de las comunidades mapuche deLa Araucanía 
tendió a inhibir su libre desplazamiento y la libre determinación de su quehacer cotidiano, además 
de infundir inseguridad. 

Así, mediante algunas acciones de amparo no solo se demandó protección judicial respecto de la 
libertad ambulatoria o de circulación de las personas mapuche, sino también el resguardo de una 
dimensión más amplia de su libertad160. Esto se condice con la idea de libertad como autonomía. 
De acuerdo con esta, la libertad de las personas resulta mermada por las medidas que, adoptadas 
ilegal o arbitrariamente, “amenacen, perturben o priven a la persona de organizar libremente su vida 
individual o social conforme a sus libres opciones y convicciones” (Nogueira, 2002,  p. 162).

El estudio de las acciones de amparo deducidas revela un trasfondo común a todas ellas, cual es 
la alegación de un patrón de persecución y vigilancia a los/as dirigentes mapuche, acompañado de 
reiteradas formas de asedio y hostigamiento policial a sus comunidades. Este hostigamiento estaría 
vinculado a una intervención policial constante en las comunidades mapuche de La Araucanía. Esta 
se manifestaría no solo en las conductas mencionadas anteriormente, sino también se expresaría en 
la presencia continua de funcionarios/as que cumplen medidas de protección en fundos aledaños 
a las comunidades mapuche; en el uso relativamente frecuente de controles de identidad161 y, 
especialmente, de órdenes verbales de allanamiento de los hogares o detención de personas 
mapuche162.  

En este escenario, las actuaciones policiales más cuestionadas fueron los allanamientos efectuados 
con fuerza desmedida, tanto por la violencia física y verbal empleada, como por la magnitud de los 
contingentes y medios utilizados163. En cinco acciones se manifestó la intervención de cientos de 

1145-2007 y 236-2008. Asimismo, a lo largo de este documento se puede apreciar que tanto recursos de protección como recursos 

de amparo tienen su origen en alegaciones sobre violentos allanamientos y excesos en el uso de material disuasivo de Carabineros. 

159. Ver C. A. Temuco, Rol No. 591-2008; Rol No. 608-2008; Rol No. 34-2010; Rol No. 796-2011 y Rol No. 1136-2011. 
160. Esta argumentación fue especialmente desarrollada en el primer recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal 

Mapuche, Rol No. 1136-2011. Esta Defensoría ha reiterado este planteamiento en los recursos de amparo que dedujo durante 2012 

a favor de personas mapuche con motivo de excesos policiales. 

161. C.A. Temuco, Rol No. 410-2008; Rol No. 591-2008; Rol No. 1226-2008.

162. C.A. Temuco, Rol No. 904-2009; Rol No. 372-2010; Rol No. 159-2010; Rol No. 796-2011; Rol No. 1108-2011.

163. Ver C.A. Temuco, Rol No. 29-2006; Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 904-2009; Rol No. 372-2010; Rol No.  159-2010; 
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efectivos policiales, incluyendo Fuerzas Especiales de Carabineros, apoyados por carros policiales, 
helicópteros, carros lanza gases y vehículos policiales que irrumpían al interior de las comunidades 
mapuche164. Como resultado de los ingresos y registros realizados se denunciaron daños a bienes y 
viviendas, sustracción de especies vinculadas a labores de subsistencia, destrucción de sembrados 
165, maltrato físico a sus moradores/as y agresiones verbales de carácter racista166. Respecto a las 
formas de maltrato descritas por los recurrentes de amparo, se encuentran empujones167, golpes con 
manos y pies168, con la “culeta” de armas169 y con bastón de servicio170; ataque mediante un perro171 y 
lesiones con balines de goma172. También se denunció que los uniformados realizaron disparos contra 
comunidades mapuche desde un helicóptero173. 

La segunda fuente de temor a ser víctimas de una violación a la libertad o la seguridad personal 
fue la alegada práctica de detenciones y retenciones ilegales o arbitrarias, algunas acompañados 
de malos tratos de diversa índole174. Entre las principales personas afectadas por privaciones de 
libertad y lesiones derivadas de golpes, se encuentran menores de edad175. Asimismo, se observa 
que una parte significativa de los procedimientos de allanamiento o detención denunciados habrían 
conllevado agresiones o malos tratos a mujeres mapuche, incluyendo mujeres de avanzada edad176. 
En tercer lugar, otro grupo de amparos fue motivado por la alegada práctica de seguimientos y 
vigilancia de punto fijo a dirigentes/as y sus familiares, o a personas cercanas a líderes mapuche 
procesados/as por la presunta comisión de delitos, así como la práctica de otras formas de asedio177. 

Rol No. 1108-2011; Rol No. 796-2011.

164. C.A. Temuco, Rol No. 29-2006; Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 1136- 2011; Rol No. 12-2011. 
165. C.A. Temuco, Rol No. 7-2008; Rol No. 904-2009. 

166. C.A. Temuco, Rol No. 29-2006; Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 904-2009; Rol No. 796-2011.  
167. C.A. Temuco, Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 796-2011.

168. C.A. Temuco, Rol 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 410-2008; Rol No. 904-2009.  
169. C.A. Temuco, Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008 y Rol No. 647-2008. 

170. C.A. Temuco, Rol No. 647-2008. 
171. C.A. Temuco, Rol No. 410-2008 (el recurrente indica que el animal le produjo heridas en la cabeza). 

172. C.A. Temuco, Rol No. 647-2008. 

173. C.A. Temuco, Rol No. 12-2011. 

174. C.A. Temuco, Rol No. 67-2006; Rol No. 137-2007; Rol No. 69-2008; Rol No. 410-2008; Rol No. 159-2010; Rol No. 747-2011 y 

Rol No. 1136-2011.

175. C.A. Temuco, Rol No. 647-2008; Rol No. 23-2008; Rol No. 3-2008; Rol No. 1226-2008; Rol No. 1136- 2011 y Rol No. 904-2009 

(en este último caso los recurrentes indicaron no saber si fueron o no carabineros quienes dispararon al menor de edad por quien se 

amplió el recurso).

176. C.A. Temuco, Rol No. 29-2006; Rol No. 3-2008; Rol No. 7-2008; Rol No. 410-2008; Rol No. 904-2009; Rol No. 159-2010 y Rol 

No. 796-2011. 

177. C.A. Temuco, Rol No. 262-2005; Rol No. 67-2006; Rol No. 608-2008; Rol No. 591-2008 y Rol No. 34-2010. 
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4.4.2. Respuesta judicial entre 2004 y 2011

Los 22 recursos de amparo observados para este período fueron admitidos a tramitación. Es 
decir, ninguno de ellos dejó de ser conocido por el incumplimiento de exigencias formales en su 
presentación. Esto se debe, posiblemente, al hecho de que la acción de amparo tiene un control de 
admisibilidad menos restrictivo que el de la acción de protección178. Independientemente del factor 
que explique esta diferencia, esto representa un avance en el acceso a la justicia -al menos en su 
acepción más elemental- respecto de lo observado en el caso de las acciones de protección. 

Del total de sentencias definitivas adoptadas por la Corte de Apelaciones de Temuco, en 20 de ellas 
se rechazó el recurso, mientras que solo 2 fueron acogidas. Todas las sentencias que desestimaron la 
acción de hábeas corpus fueron adoptadas sin votos de minoría de algún ministro. No obstante, algunas 
de estas decisiones contienen llamados de atención a la policía uniformada y de investigaciones. Es 
decir, el rechazo de los amparos no impidió que se reconocieran ciertas irregularidades en el proceder 
de la policía respecto de personas mapuche. A continuación se explica brevemente el alcance de 
estas prevenciones formuladas por la Corte al rechazar tres recursos.

La primera de ellas está contenida en la sentencia que en 2008 resolvió el amparo interpuesto en 
favor de dos adolescentes mapuche que fueron detenidos por infracción a la ley de alcoholes y 
respecto de los cuales Carabineros había consignado que eran mayores de edad. Como consecuencia 
de esto último, ambos fueron condenados al pago de una multa que, al no ser cancelada, dio lugar 
a una orden de arresto para cumplir reclusión nocturna. La Corte rechazó el recurso en vista que el 
error fue subsanado tras la concurrencia de los familiares de los adolescentes, y se dejó sin efecto 
el pago de la multa y la orden de arresto, aplicándoseles solo una amonestación. Asimismo, se 
determinó que la retención efectuada por Carabineros se ajustó a lo dispuesto en la ley de alcoholes 
y que mediante esta acción constitucional no era posible resolver el problema sobre cuál era el 
tribunal competente para conocer de la infracción cometida por ambos menores. Sin perjuicio de 
ello, la sentencia contiene una observación a Carabineros mediante la cual le hace presente “el 
error incurrido en la determinación de la edad de los menores y las consecuencias que este produjo, 
debiendo en lo sucesivo agotar los medios a su alcance para determinar la edad de los jóvenes”179.

En segundo lugar, en el amparo deducido en 2011 a favor de un comunero que denunciaba haber 
sido detenido, interrogado y golpeado en dos oportunidades por funcionarios de la PDI con el objeto 
de reconocer su participación en hechos delictivos, la Corte resolvió rechazar el recurso dado que, de 
conformidad a lo informado por la PDI, el amparado no había sido sometido a detención ni arresto, 

178. Básicamente, un amparo solo podría ser inadmisible cuando se han interpuesto otros recursos en contra de la resolución que 

se objeta.

179. C.A. Temuco, Rol No. 23-2008, último párrafo. 
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sino que había sido citado en calidad de testigo para declarar en forma voluntaria. Adicionalmente, 
tampoco se habría demostrado que el recurrente fuera sometido a una privación de libertad 
arbitraria. No obstante ello, la Corte decidió recomendar expresamente a la PDI “en lo sucesivo, 
dar estricto cumplimiento a las normas sobre identificación y citación de testigos, contenidas en el 
Código Procesal Penal”180.

La tercera sentencia mencionada se refiere al amparo interpuesto en diciembre de 2008 por la 
detención de un niño mapuche de 14 años de edad, llevada a cabo luego que aquel fuera sometido 
a un control de identidad por la PDI. Los recurrentes indicaron que su detención se habría realizado 
en forma violenta (con golpes) cuando el niño se dirigía a revisar animales familiares que estaban 
a su cargo. Su detención se prolongó por varias horas y fue dejado en libertad en el mismo lugar 
en el que fue encontrado. Al momento de interposición del amparo y habiendo transcurrido más 
de 24 horas desde los hechos, su familia aún no sabía su paradero. La Corte rechazó el recurso por 
cuanto al momento de resolverlo el adolescente ya había sido liberado, por lo que estimó que ningún 
derecho constitucional se encontraba entonces conculcado. Sin embargo, la Corte hizo notar la falta 
de coordinación entre la PDI y el Ministerio Público, en vista de la contradicción existente entre la 
información entregada por uno y otro organismo. Mientras la PDI indicaba que había cumplido las 
instrucciones del Ministerio Público al mantener al adolescente detenido todo ese tiempo y liberarlo 
donde fue encontrado, el Ministerio Público negaba esas aseveraciones, enfatizando que todo el 
procedimiento había sido de exclusiva responsabilidad de la PDI. El tribunal de alzada recalcó la 
gravedad de esa situación, cuando de por medio se encontraba la libertad y seguridad de un menor 
de edad181. Por ello, tras rechazar el recurso de amparo interpuesto, la Corte agregó que esa decisión 
era “sin perjuicio del derecho que asiste a los afectados en cuanto a hacer efectiva la responsabilidad 
en estos hechos, respecto de quienes resultaren responsables de acciones u omisiones que pudieren 
importar alguna transgresión de derechos del menor amparado o su familia”182.

En cuanto a las principales razones que sustentaron el rechazo de las acciones de hábeas corpus 
examinadas, destacan las siguientes: que no se observa vicio de ilegalidad o acto de hostigamiento 
por cuanto el actuar de la policía se enmarcó en un proceso tramitado de acuerdo a la ley, ordenado 
o controlado por autoridad competente183; que los amparados no se encuentran actualmente 
arrestados, detenidos o presos con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes ni 
sufriendo ilegítimamente privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o 

180. C.A. Temuco, Rol No. 747-2011, último párrafo. 

181. C.A. Temuco, Rol No. 1226-2008, considerando 12º.

182. Ibídem, último párrafo. 

183. C.A. Temuco, Rol No. 262-2005; Rol No. 67-2006; Rol No. 137-2007; Rol No. 7-2008; Rol No. 410-2008; Rol No. 372-2010; Rol 

No. 747-2011 y Rol No. 1108-2011. En el mismo sentido, Rol No. 69-2008 y Rol No. 34-2010. 
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seguridad individual184; que ya no existe orden de detención pendiente en contra de los amparados y 
no es esta la vía idónea a través de la cual se pueda debatir la competencia de los tribunales185; que 
los hechos en que se funda el recurso han sido sometidos al conocimiento de los tribunales ordinarios 
o de Justicia Militar186; que las fotografías allegadas no son suficientes por sí solas para llegar a la 
conclusión que las lesiones y apremios observados son consecuencia del actuar de los recurridos187; y 
que no se ha podido establecer la existencia de una amenaza seria y real a la garantía constitucional 
o que no se ha logrado acreditar los hechos atribuidos a los recurridos188. Algunas de estas razones, 
así como las consideraciones esgrimidas para sustentarlas, suscitan inquietudes de carácter similar a 
las planteadas respecto de los recursos de protección, como se explicará más adelante. 

Los dos recursos de amparo acogidos en primera instancia por la Corte de Apelaciones se relacionan 
con procedimientos policiales adoptados durante operativos de intervención en las comunidades de 
Lleupeuco y Temucuicui.

La primera comunidad fue objeto de repetidos allanamientos luego de que el joven mapuche Matías 
Catrileo falleciera a consecuencia de un disparo de Carabineros en enero de 2008. Los miembros de 
la comunidad de Lleupeuco fundaron la existencia de una amenaza a su libertad y seguridad en vista 
del carácter violento de esos allanamientos. Apoyados por contingentes policiales, los/as funcionarios/
as utilizaron medios desproporcionados y brindaron tratos abusivos que incluyeron maltrato físico y 
psíquico, destrozos en viviendas y sembrados, así como la sustracción de bienes. Los recurrentes 
señalaron, además, que el sector en que se asienta la comunidad se encontraba sitiado por efectivos 
policiales, quienes realizaban controles permanentes y restringían el libre tránsito y desplazamiento 
de las personas. Pese a que los allanamientos fueron llevados a cabo por una orden judicial que 
los disponía, la Corte destacó que la libertad y seguridad personales debían ser respetadas aún 
en el desarrollo de una investigación criminal. Añadió que, dados los antecedentes del caso, era 
procedente adoptar medidas para “evitar que pudieran verificarse actos de impliquen perturbación 
o amenaza de tales derechos”. En consecuencia, dispuso que “en lo sucesivo el Ministerio Público 
deberá dirigir, supervigilar y presenciar las actuaciones de allanamiento que se verifiquen; y por su 
parte Carabineros deberá respetar el libre desplazamiento de los vecinos del sector, sin perjuicio de 
sus atribuciones conforme a la ley”189.

184. C.A Temuco, Rol No. 29-2006 y Rol No. 608-2008. En el mismo sentido, ver Rol No. 1226-2008, el cual explica que el amparo 

es desestimado “habida consideración que el menor amparado recuperó […] su libertad”.

185. C.A. Temuco, Rol No. 23-2008. 

186. C.A. Temuco, Rol No. 647-2008; Rol No. 904-2009 y Rol 1108-2011. 

187. C.A. Temuco, Rol No. 904-2009. 

188. C.A. Temuco, Rol No. 591-2008; Rol No. 608-2008; Rol No. 372-2010; Rol No. 159-2010; Rol No. 747-2011, Rol No. 796-2011 

y Rol No. 12-2011. 

189. C.A. Temuco, Rol No. 3-2008, ultimo párrafo. (Destacado añadido).
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Debe observarse que pocos días después de la interposición del recurso de amparo recién comentado, 
otra acción de hábeas corpus fue deducida, fundada -entre otros sucesos- en el temor generado por 
las mismas entradas y registros de domicilios llevados a cabo en el sector de Lleupeuco190. Aunque 
esta segunda acción fue presentada unos días después que la ya mencionada, su sentencia se dictó 
primero191. En este fallo, la Corte de Apelaciones decidió rechazar el recurso por cuanto “las órdenes 
de entrada y registro han sido ordenadas por la autoridad competente, en uso de su facultades 
legales, sin que exista amenaza de vulneración ni perturbación a la libertad personal ni la seguridad 
individual”. Curiosamente, la sentencia que días después acogió el hábeas corpus interpuesto a favor 
de los miembros de las comunidades de Lleupeuco, examinó prácticamente la misma documentación 
allegada por Carabineros y por el Ministerio Público en el caso anterior192. La primera sentencia, 
adversa a los recurrentes, fue resuelta por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco 
el día 31 de enero de 2008. En tanto la segunda, favorable a los recurrentes, fue adoptada por 
la sala de verano de la misma Corte el día 4 de febrero de 2008. Es decir, el análisis judicial varió 
sustancialmente entre una y otra sala de la Corte.

Por su parte, el hábeas corpus resuelto favorablemente para los miembros de la comunidad de 
Temucuicui se relaciona con la detención de un niño mapuche de 12 años, durante un operativo 
que habría incluido un vasto contingente de carabineros, buses, un helicóptero, carro lanza gases 
y vehículos policiales. Durante el despliegue de este operativo, el niño fue detenido y trasladado 
a la Comisaría de Collipulli debido a que se encontraba, según informó Carabineros, tratando de 
cortar cables eléctricos. Tras la diligencia el niño fue llevado a constatar lesiones, determinándose 
que había sufrido lesiones en su abdomen y piernas193. En línea con la explicación brindada por 
los uniformados, la Corte de Apelaciones determinó que el operativo desarrollado por Carabineros 
fue motivado por un ataque de encapuchados que huyeron hacia los terrenos donde se ubica la 
comunidad de Temucuicui. Por ello, estimó que respecto de los adultos involucrados en ese incidente, 
la actuación de los uniformados se realizó, al menos formalmente, de acuerdo a la legalidad. Sin 
embargo, respecto del niño detenido, la Corte señaló que ella vulneraba su derecho a la libertad 
y seguridad, así como normas de la Convención de los Derechos del Niño, que requerían a las 
autoridades garantizar su desarrollo y supervivencia, así como evitar injerencias arbitrarias o ilegales 
en su familia y domicilio. 

190. Este hábeas corpus fue tramitado bajo el No. de Rol 7-2008, y se fundó también en otros allanamientos con destrozos y sustracción 

de bienes por parte de Carabineros llevados a cabo a mediados del 2007 en la Comunidad Guañaco Millao, y por otros actos que 

darían cuenta de la persecución y hostigamiento a dirigentes mapuche.

191. El amparo Rol No. 3-2008 fue presentado el día 7/01/08 y acogido el día 04/02/08. En tanto el amparo Rol No. 7-2008 fue 

deducido el día 11/01/08 y rechazado el día 31/01/08. 

192. En ambos casos el contenido del informe presentado por Carabineros es casi idéntico, al igual que el parte policial No. 5 del 4 

de enero de 2008, así como las anotaciones del cuaderno de novedades del día 03 de enero de 2008. 

193. C.A. Temuco, Rol No. 1136-2011. 
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Pero la Corte, adicionalmente, aceptó también el amparo preventivo respecto de los demás 
miembros de la comunidad de Temucuicui, con el objeto de cautelar la posibilidad cierta de que 
funcionarios/as de Carabineros llegaran a cometer abusos en los operativos desplegados al interior 
de esta comunidad indígena o de cualquier otra. Para fundamentar esta decisión, la Corte explicó que 
“las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos 
públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de 
los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este 
Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados 
para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no solo lo 
dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones 
que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2, que 
dispone ‘No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio’”194. La Corte reconoció así la existencia de intervenciones policiales cuestionables 
que eran de público conocimiento y que, por lo mismo, no requerían de prueba195.

En cuanto a la medida que dispuso la Corte al acoger este recurso de amparo, esta ordenó a 
Carabineros “efectuar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la 
normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos 
fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los 
menores de edad”196. 

Del total de 22 sentencias adoptadas por la Corte de Apelaciones para resolver las acciones de 
amparo analizadas, 8 de ellas fueron apeladas ante la Corte Suprema. Esta última confirmó casi 
la totalidad de las decisiones de primera instancia197. Sin embargo, cabe precisar que de esas 8 
apelaciones, una no llegó a ser resuelta por cuanto la Corte la tuvo por no presentada198. Asimismo, 
debe advertirse que se impugnaron 6 de las resoluciones que desestimaron el recurso de hábeas 
corpus (20), mientras que las dos sentencias que acogieron dicha acción fueron apeladas. La razón 
por la que se apeló solo una pequeña parte de las sentencias que rechazaron la acción de amparo, 
no es clara. La cifra puede ser desconcertante si se considera que la mayor parte de las acciones de 

194. Ibídem, considerando 5º. (Destacado añadido).

195. Cuando la justicia considera la existencia de hechos “notorios”, se procura evitar que esta viva de espaldas al saber común de 

la gente.

196. C.A. Temuco, Rol No. 1136-2011, último párrafo. 

197. La única sentencia revocada por el máximo tribunal fue aquella, ya mencionada, que acogió la acción de amparo deducida a 

favor de las comunidades del sector de Lleupeuco (comuna de Vilcún). Ver C. Suprema, Rol No. 1136-2008.

198. C.A. Temuco, Rol No. 159-2010. La Corte apercibió al abogado de las recurrentes a suscribir el escrito de apelación en un plazo 

de dos días. Como esto no se llevó a cabo, la apelación se tuvo por no presentada.
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amparo fueron patrocinadas por abogados/as199. Las restantes 12 sentencias que no fueron apeladas 
y que resolvieron las acciones de amparo en forma negativa a los recurrentes, quedaron firmes y 
ejecutoriadas.

Al igual que en el caso de los recursos de protección, la totalidad de las sentencias que rechazaron las 
acciones de amparo en primera instancia y que fueron apeladas, resultaron luego confirmadas por la 
Corte Suprema. En cambio, con motivo de la apelación de las dos sentencias que habían acogido la 
acción de amparo deducida, la Corte Suprema revocó una y confirmó la otra. 

De las 7 sentencias dictadas por la Corte Suprema, solo en 2 de ellas se expresaron las razones que 
respaldaban su decisión. Más específicamente, se fundamentó solo una de las 5 sentencias que 
resolvieron mantener el rechazo de la acción de amparo200. Lo que también se hizo con la única 
sentencia en que la Corte Suprema se apartó de lo resuelto por el tribunal de alzada, revocando 
parcialmente la aceptación de un amparo. Los  5 fallos restantes solo consignaron “se confirma la 
sentencia apelada”. 

El hábeas corpus acogido por la Corte de Apelaciones y revocado por la Corte Suprema corresponde 
al que favoreció en primera instancia a la comunidad de Lleupeuco el año 2008. Sin embargo, cabe 
precisar que se trató de una revocación parcial puesto que estuvo acotada a dejar sin efecto la orden 
emitida respecto del Ministerio Público en cuanto a presenciar las actuaciones de allanamiento201. 
La exigencia planteada por la Corte de Apelaciones a Carabineros en cambio, se mantuvo vigente. 
Conforme a ella, esta institución “deberá respetar el libre desplazamiento de los vecinos del sector, sin 
perjuicio de sus atribuciones conforme a la ley”. El Ministerio Público apeló de la decisión que acogía 
el recurso de amparo en comento por considerar que los jueces no podrían exigir a este organismo 
que sus fiscales adjuntos presencien los allanamientos que se encomienda practicar a la policía. Entre 
otras cosas, porque la normativa vigente atribuye al Ministerio Público exclusividad y autonomía en 
la dirección de la investigación penal. Si bien la Corte Suprema fue persuadida por estos argumentos, 
algunos ministros que concurrieron en esa decisión reiteraron igualmente la conveniencia de que los 
fiscales presenciaran la entrada y registro de viviendas en este tipo de casos202.

De otro lado, la acción de amparo cuya aceptación fue ratificada por el máximo tribunal es la ya 
referida a la operación policial que en 2011 afectó a la comunidad de Temucuicui y que incluyó la 
detención de un niño de 12 años. Esta sentencia fue confirmada sin desarrollar los fundamentos de 
esa decisión y fue acordada con el voto disidente de los abogados integrantes, Bates y Hernández. 
Ambos estuvieron por revocar la sentencia y rechazar el recurso. Las razones esgrimidas por estos, sin 

199. Los únicos recursos de amparo en los que no consta que su presentación haya sido patrocinada por abogado/a son: Rol No. 

262-2005; Rol No. 29-2006; Rol No. 137-2007; Rol No. 67-2006 y Rol No. 1226-2008. 

200. C. Suprema, Rol No. 8299-09.

201. C. Suprema, Rol No. 1136-2008. 

202. Ibídem, votos concurrentes del Ministro Segura y del Ministro Rodríguez. 
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embargo, no cuestionaron el fondo de la evaluación hecha por la Corte de Apelaciones en relación a 
la protección de los miembros de la comunidad. Sus argumentos sobre este punto fueron de carácter 
formal y apuntaron a que el hábeas corpus no podría encaminarse a la protección de intereses de un 
colectivo, sino de individuos que tienen comprometido un interés personal y directo203. Respecto de 
la detención del niño mapuche, en cambio, estimaron que no había claridad suficiente en cuanto al 
origen y desarrollo de la actuación de Carabineros. Por lo que no podría darse por establecida alguna 
infracción concreta a normas internas o internacionales en el marco de un recurso de amparo. Sin 
perjuicio de ello, ambos manifestaron su parecer en orden a que las lesiones sufridas por el menor de 
edad fueran investigadas por el Ministerio Público204.

El fallo precedente de la Corte Suprema es el único adoptado con el voto en contra de algunos de sus 
ministros. Las restantes 6 sentencias sobre amparos dictadas por el máximo tribunal fueron acordadas 
por todos los ministros de la sala. No obstante, algunos de ellos presentaron sus observaciones en 
dos de esos casos. Uno corresponde a la revocación parcial ya mencionada, en el que dos ministros 
recalcaron la conveniencia de que los fiscales presenciaran los allanamientos realizados por la policía. 

El segundo corresponde al amparo interpuesto en 2009 por el allanamiento efectuado por Carabineros 
en el hogar del consejero de la comunidad Juan Paillalef Waikilaf Cadin. Este procedimiento se habría 
llevado a cabo con violencia física y psicológica, procediéndose además a la sustracción de dinero 
y herramientas de trabajo205. La Corte Suprema, al fundamentar su decisión, confirmó la sentencia 
que rechazó este recurso en vista de la existencia de una orden judicial verbal que autorizó los 
allanamientos y la detención efectuada por Carabineros. Así también consideró el hecho que los 
funcionarios dejaron constancia escrita de las actuaciones realizadas206. Sin perjuicio de esto último, 
el Ministro Brito fue de la opinión de remitir copia autorizada de la sentencia al Director General de 
Carabineros de Chile, a fin de que este disponga las medidas conducentes al adecuado cumplimiento 
de la exigencia contenida en el artículo 228 del Código Procesal Penal (relativa al registro escrito de 
las diligencias practicadas por la policía) porque a su juicio, y aunque no incidiera en el fondo del 
asunto, las formalidades allí previstas no habían sido observadas en ese caso207.
 

203. C. Suprema, Rol No. 35-2012, voto disidente de los abogados integrantes Bates y Hernández, considerandos 1º, 2º y 3º.   
204. Ibídem, considerandos 5º, 6º y 8º. 

205. C.A. de Temuco, Rol No. 904-2009, cuya apelación fue tramitada ante la Corte Suprema con el Rol No. 8299-09.

206. C. Suprema, Rol No. 8299-09, considerandos 1º, 2º y 3º. 

207. Código Procesal Penal, artículo 228: Registro de las actuaciones policiales. “La policía levantará un registro, en el que dejará 

constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier 

circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas 

del fiscal y del juez.

El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en 

los actos o proporcionado alguna información.

En todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral”. 
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Al revisar la trayectoria completa que una acción de amparo puede tener ante la justicia, se puede 
constatar que, en términos relativos, solo 2 de los 22 hábeas corpus culminaron en forma favorable a 
personas mapuche de La Araucanía (‘en términos relativos’ debido a la revocación parcial comentada 
precedentemente). Si se mira en términos absolutos, la cifra se reduciría a 1. 

4.5.  Reflexiones a partir de las sentencias de fondo sobre los 

recursos de protección y amparo

De la revisión efectuada por la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte Suprema sobre las acciones 
de protección y amparo examinadas en el periodo 2004-2011, hay algunos aspectos que merecen ser 
relevados. Estos son abordados en las reflexiones que siguen.

4.5.1. Escasa determinación del contenido de los derechos y del alcance de sus 
limitaciones

Llama la atención que, a pesar de tener que decidir sobre la presunta violación de la integridad física 
y psíquica, la prohibición de discriminación, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la vida privada 
e intimidad, la libertad de conciencia y religión, y el derecho de propiedad respecto de personas 
pertenecientes a comunidades indígenas, los tribunales superiores que decidieron sobre las acciones 
de protección no hayan aventurado a delimitar casi ninguno de estos derechos fundamentales. En 
general, las decisiones estudiadas no desarrollaron el contenido de los derechos en juego ni el alcance 
de las restricciones a que pueden ser sometidos legítimamente. Varias sentencias descansaron, 
en forma considerable, en la supuesta inexistencia de los hechos atribuidos a las policías, en la 
legalidad de sus procedimientos, y en los limitados cursos de acción dejados por situaciones de 
conflictividad o enfrentamientos. Si bien en una de las acciones de protección estudiadas la Corte 
se refirió brevemente al alcance de los derechos garantizados por la acción de protección, lo hizo en 
términos que sorprenden. La Corte precisó en 2009 que esta herramienta solo protege los derechos 
consignados en el artículo 20 de la Constitución en la medida en que sean ejercidos legítimamente, 
y añadió que “una manifestación por reivindicación de tierras no está ajustada a derecho y de 
allí el accionar de la policía uniformada, razón suficiente para rechazar el recurso de protección 
deducido”208. 

Algo similar aconteció con los recursos de amparo. Solo un par de fallos hicieron alguna mención 
de los derechos de libertad y seguridad personales, consagrados en la Constitución209. No obstante, 

208. C. A. Temuco, Rol No. 1043-2009, considerando 4º.

209. C.A. Temuco, Rol No. 647-2008, considerando 1º: “Que el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política de la República, asegura 

a todas las personas la libertad personal y la seguridad individual, prohibiendo su restricción, sino en los casos y en la forma 
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estas referencias fueron meramente enunciativas y no explicaron qué ámbitos de la vida humana 
estaban protegidos por esas normas ni cómo ellas se encontraban en juego en el caso concreto. 
Este aspecto resultaba de especial relevancia cuando los hechos que servían de base a la acción 
de amparo fueron más allá de las formas paradigmáticas de privación de la libertad ambulatoria. 
En tales casos se hacía más notoria la necesidad de revisar el contenido de los derechos a la 
libertad y seguridad personales, para advertir que estos podrían cubrir situaciones relacionadas con 
allanamientos, acciones de disuasión de protestas o ataques, agresiones o  existencia de una gran 
presencia o control policial en las comunidades mapuche.

Los derechos fundamentales garantizados por estas acciones constitucionales no son meras reglas 
que puedan ser aplicadas mediante subsunción o por la simple contrastación de los hechos del 
caso y el texto que las consagra. Los derechos humanos constituyen normas que comprenden 
también principios de carácter más complejo y objetivo, que modelan todo el ordenamiento jurídico. 
Su interpretación, además, requiere satisfacer ciertas particularidades. Entre ellas, su configuración 
dinámica y su orientación a la mayor protección de las personas y al menor efecto de las restricciones 
(Medina, 2003, pp. 4-11; Sepúlveda, Van Banning, Gudmundsdottir,  Chamoun, and Van Genugten,  
2004. pp. 48-51)210. Cuando no se explicita cómo estos derechos han sido interpretados, se abre 
paso a la discrecionalidad y a la posibilidad de llenar con intuiciones y valoraciones personales los 
conceptos que informan las normas sobre derechos humanos. 

4.5.2. La preeminencia del argumento de la legalidad

El recurso de protección, como se ha dicho, procede respecto de acciones u omisiones ilegales o 
arbitrarias. Sin embargo, pareciera ser que la ilegalidad y la arbitrariedad no pesaron igualmente 
en el examen que realizaron los tribunales superiores de las acciones estudiadas. En este sentido, el 
comportamiento de las policías fue evaluado principalmente desde el punto de vista de si aquellos/
as actuaban en cumplimiento de mandatos contenidos en la ley, o de acuerdo a lo que esta disponía 
respecto de sus atribuciones, especialmente para efectos de resguardar el orden público. Muy poco 
se dijo, en cambio, acerca de si esas conductas, aún realizadas al amparo de una ley, eran adecuadas, 
estrictamente necesarias y las menos lesivas para los derechos de las personas. 

En este sentido destaca el fallo que se pronunció sobre la acción de protección deducida en 2008 
a favor de los hermanos Colihuinca, ambos de la Comunidad Domingo Trangol211. Alrededor de 

determinados por la Constitución y las leyes”. Y Rol No. 3-2008, considerando 1º: “Que la libertad personal y la seguridad personal, 

son derechos fundamentales amparados por nuestra carta fundamental y reconocidos a todas las personas, siendo deber de la 

autoridad velar por su observación y protección, aún en el desarrollo de procedimientos derivados de una investigación criminal”.

210. Ver también Corte IDH, OC-16/99, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 

Legal, opinión consultiva del 1 de octubre de 1999, párrs. 113-115; CADH, artículo 29.  

211. C.A. Temuco, Rol No. 1950-2008.
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15 efectivos fuertemente armados de la PDI se dirigieron a Isaías Colihuinca haciéndole saber 
que contaban con autorización verbal del juez para ingresar y registrar su domicilio, en el que se 
encontraban, además, su esposa e hijo de 3 años. Durante el registro los policías habrían dado vuelta 
sacos de harina y otros alimentos. Simultáneamente, el mismo operativo de allanamiento tenía lugar 
en el hogar de Lautaro Colihuinca, donde los policías habrían provocado los mismos daños, además 
de llevarse un hacha utilizada para cortar leña. En ambos casos no se habría exhibido ninguna orden 
judicial de allanamiento, ni hubo oposición de parte de los/as moradores/as, como lo confirmó la PDI. 
Los recurrentes no solo calificaron de ilegal la actuación de la policía por haberse llevado a cabo sin 
exhibirles una orden judicial, sino también de arbitraria. Al respecto, indicaron que los funcionarios 
ingresaron masivamente y en forma violenta, intimidando con armas de alto calibre, causando daños 
a la propiedad, derramando sus alimentos, causando temor en niños y niñas y ofendiendo a los/as 
moradores/as. 

La Corte de Apelaciones, siguiendo la línea de argumentación de la PDI, destacó que la actuación 
había sido legal. Todo el procedimiento fue directamente supervisado por el Fiscal, en el marco de las 
atribuciones legales para la investigación de delitos y habiéndose obtenido la autorización verbal del 
juez de garantía competente. Las diligencias se realizaron en los horarios establecidos por ley y de 
todo ello se levantaron y firmaron las actas respectivas. La Corte concluyó que “no se aprecia de qué 
forma se ve vulnerado [sic] las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, por cuanto 
no es posible entender que las diligencias practicadas, que se enmarcan dentro de un proceso de 
investigación, que contaban con la autorización legal previa, puedan considerarse como atentatorias 
de garantías o derechos constitucionales como los invocados”212. No hubo ningún análisis sobre 
la proporcionalidad con la que actuaron los efectivos durante el allanamiento ni sobre la estricta 
necesidad de practicarlo sin una orden judicial escrita, de derramar los alimentos o causar otros 
daños a los/as moradores/as.

No obstante, esto fue en parte advertido en el voto disidente de uno de los ministros, quien estuvo 
por acoger el recurso al estimar que no concurrían las circunstancias de urgencia por las que se 
permitía la autorización verbal del juez213. Es decir, en su opinión, no había una estricta necesidad 
que justificara que los/as afectados/as no pudieran conocer de la diligencia a través de una copia 
escrita de la autorización judicial. Una argumentación en este mismo sentido fue luego desarrollada 
en profundidad en el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes214. Desafortunadamente, la 
forma en que la Corte Suprema sopesó estos argumentos es desconocida, ya que el máximo tribunal 
confirmó la sentencia impugnada sin expresión de motivos.

212. Ibídem, considerando 5º. (Destacado añadido).

213. Voto disidente del Ministro Héctor Toro. 
214. Entre otras cosas, estos indicaron que la falta de urgencia y la ausencia de real necesidad se apreciaba en el hecho que, entre 
la constancia escrita de la autorización judicial y la realización de la entrada y registro de los domicilios, transcurrieron 44 y 20 horas 
respectivamente.
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La legalidad de un acto es, efectivamente, el primero de los requisitos que debe cumplirse para 
restringir legítimamente los derechos humanos. Pero no es el único. El derecho internacional de 
los derechos humanos exige, además, que las afectaciones a estos derechos se hagan con miras a 
satisfacer una finalidad legítima, es decir, permitida por las convenciones en materia de derechos 
humanos. Así también, las limitaciones a los derechos por parte de cualquier/a agente del Estado 
deben ser idóneas para alcanzar esa finalidad, estrictamente proporcional a dicho objetivo y la 
alternativa menos lesiva para los derechos de las personas (Medina, 2003, pp. 40-43; Bernal, 2003, 
pp. 686-793)215. Estas exigencias conllevan un análisis de proporcionalidad distinto al de la legalidad 
y que dice relación, precisamente, con la racionalidad o ausencia de arbitrariedad. Por lo demás, 
el requisito de legalidad implica no solo que la restricción del derecho se ajuste a lo dispuesto por 
una ley que en sentido formal o procesal pueda calificarse como tal. La ley debe además satisfacer 
ciertas condiciones materiales, tales como ser accesible y suficientemente precisa216. En el ámbito de 
la protección internacional de los derechos humanos, esto ha llevado a sostener, por ejemplo, que las 
leyes que dan a los/as policías un amplio margen de discreción para llevar a cabo restricciones a los 
derechos fundamentales, sin establecer claras limitaciones y condiciones de ejercicio de ese poder, 
no se conforman con el mencionado principio de legalidad217. 

En consecuencia, una actuación policial que se ajusta a los procedimientos establecidos por ley 
puede igualmente ser violatoria de derechos fundamentales.

Con todo, es destacable que una aproximación distinta haya sido adoptada posteriormente por 
la Corte. Al resolver en 2011 la ya mencionada acción deducida por las lesiones ocasionadas a 
niños/as y mujeres y por la detonación de bombas lacrimógenas en los hogares de los miembros 
de la Comunidad Wente Winkull Mapu, la Corte señaló que “si bien Carabineros de Chile tiene 
como misión Constitucional y legal preservar el orden público y dar cumplimiento a las órdenes que 
emanen de autoridades competentes […], la ejecución de tales medidas debe hacerse con el cuidado 
suficiente de no emplear fuerza desmedida ni menos afectar a personas que difícilmente pudieren 
tener participación en los hechos, como en el presente caso aconteció con mujeres y niños, miembros 
además de una comunidad indígena, por lo que tal accionar, al aparecer desprovisto de racionalidad, 
resulta arbitrario”218. El tribunal de alzada añadió que tales actos no solo infringían el derecho a 
la vida y a la integridad física y psíquica, sino también la Convención sobre los Derechos del Niño 
(artículos 3 y 6) y el Convenio 169 (artículo 4, No. 1). 

215. Ver también Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008, párrs. 54-95; Nadege Dorzema y otros v. República 

Dominicana, op. cit., n. 103, párrs. 85-91; CrEDH, Caso de Camenzind v. Suiza,  sentencia de 16 de diciembre de 1997, párrs. 44-47. 

216. CrEDH, Caso S. y Marper v. Reino Unido, sentencia de 4 de diciembre de 2008, párrs. 95-96.

217. CrEDH, Caso Guillan y Quinton v. Reino Unido, sentencia de 12 de enero de 2010, párrs. 76-83. 
218. C.A. Temuco, Rol No. 342-2011, considerando 3º. (Destacado añadido).
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La fuerza del criterio de la legalidad, sin embargo, retomó su lugar protagónico no solo en el voto 
disidente que sobre ese caso formuló uno de los ministros de la Corte de Apelaciones219, sino también 
en la sentencia de la Corte Suprema que revocó la decisión de primera instancia y rechazó este 
recurso. El máximo tribunal hizo un recuento de las atribuciones entregadas a Carabineros por su Ley 
Orgánica, la Constitución, el Decreto Supremo Nº 1086 que regula el derecho de reunión pacífica, 
así como las excepciones que la Ley de Control de Armas contiene respecto de Carabineros. Luego 
concluyó que la actuación de los uniformados, en vista del ataque realizado por personas mapuche que 
se concertaron para impedir el acceso a la propiedad privada de una empresa, “se enmarcan dentro 
de la normativa legal, pues perteneciendo a la Fuerza Pública procedió resguardando, manteniendo  
y garantizando el orden público alterado”220. Es interesante observar que dos ministros del máximo 
tribunal se manifestaron contrarios a esa decisión mayoritaria. Sin embargo, en su voto disidente 
explican que fueron partidarios de acoger la acción de protección no por la vulneración del derecho a 
la integridad de los recurrentes, sino por la trasgresión de la inviolabilidad de su domicilio221. 

En la acción interpuesta en 2009 por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza al disolver 
manifestaciones por reivindicación de tierras al interior de la comunidad de Temucuicui, la Corte de 
Apelaciones resaltó también la legalidad bajo la cual procedieron los funcionarios de Carabineros222. 
Aunque a continuación agregó que debía examinarse la racionalidad de esa actuación, la evaluación 
realizada por la Corte no fue, en estricto rigor, un análisis de proporcionalidad y necesidad del uso 
de la fuerza en el caso concreto. Más bien, su aproximación a la racionalidad estuvo centrada en la 
intencionalidad o subjetividad de los funcionarios involucrados. La Corte señaló que una conducta 
arbitraria de la policía es aquella que representa “una expresión del simple capricho de los recurridos, 
situación que no se ve[ía] en el caso sublite.223. Ciertamente, los actos de la autoridad que son 
motivados por inclinaciones personales o caprichos es la más evidente de las formas de ejercer el 
poder arbitrariamente. Pero en las sociedades contemporáneas, democráticas y sometidas al Estado 
de derecho, la racionalidad de los actos de la autoridad requiere de un escrutinio más complejo y 
objetivo. Esto supone ir más allá de la subjetividad aparente del agente estatal, para centrarse en la 
proporcionalidad o la necesidad estricta de las restricciones que este impone a los derechos de las 
personas. 

219. El Ministro Luis Troncoso, actual Presidente de la C.A. de Temuco, estuvo por rechazar el recurso en vista que “es de conocimiento 

público que en la zona existe muchos conflictos entre las comunidades indígenas y las Empresas Forestales y el Estado chileno debe 

resguardar la propiedad privada que también es un derecho consagrado por la Constitución y las leyes de la República y las Fuerzas 

Policiales tienen la obligación de actuar cuando sean requeridos por el Ministerio Público, cuando existen disturbios y amenazas que 

alteren el orden público establecido”.

220. C. Suprema, Rol No. 12558-2011, considerando 5º. 

221. C. Suprema, Rol No. 12558-2011, voto disidente del Ministro Muñoz y la MinistraAraneda. 

222. C. A. Temuco, Rol No. 1043-2009, considerando 6º. 

223. Ídem. 
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De manera similar a los pronunciamientos judiciales sobre las acciones de protección, gran parte de 
los fallos sobre hábeas corpus se centraron en un solo criterio normativo para evaluar la conducta 
policial. A saber, si es que aquella se enmarcaba, formalmente, dentro de lo estipulado por las leyes. 
El peso de este elemento de juicio se reflejó en el hecho que la mayor parte de las sentencias revisadas 
dieron a entender que el solo cumplimiento de este requisito permitía descartar la existencia de una 
violación o amenaza ilegítima de la libertad o seguridad de las personas amparadas.

No obstante, es importante reconocer que la jurisprudencia más reciente sobre acciones de amparo 
deducidas a favor de personas mapuche en La Araucanía muestra avances en este sentido. Un 
primer paso en una argumentación más allá de la legalidad formal se encuentra en la sentencia que 
resolvió en 2011 el amparo interpuesto a favor de un niño de 12 años y de los restantes miembros 
de la comunidad de Temucuicui224. En esa decisión, la Corte de Apelaciones cuestionó la necesidad y 
racionalidad de los procedimientos policiales al interior de dicha comunidad. Esto la llevó a concluir la 
existencia de una vulneración de derechos a pesar de la legalidad de la intervención de Carabineros.

4.5.3. Insuficiencia de estándares normativos sobre los límites en el uso de la 
fuerza

¿Cómo se evaluó el uso de la coerción policial? ¿Qué se dijo sobre los intereses legítimos que podrían 
haber justificado el uso de la fuerza por parte de las policías? ¿Cuándo podrían los agentes ejercer 
algún tipo de coerción sobre las personas, con cuánta fuerza y de qué tipo? ¿Qué circunstancias 
de hecho se estimaron determinantes: la magnitud de los desórdenes, el momento en que estos se 
produjeron, quiénes y cuántos resultaron lesionados? 

Es cierto que varias de las decisiones judiciales examinadas aludieron a la protección del orden 
público y a la persecución de delitos, así como también mencionaron el deber de respeto a los 
derechos, el uso racional y proporcional de la fuerza, o el cuidado respecto de las personas que no 
tomaron parte en los hechos delictivos o de violencia. Sin embargo, estos elementos, en general, 
fueron más enunciados que dotados de contenido según los hechos del caso. La mayor parte de los 
recursos de protección fueron resueltos sin proveer suficientes guías acerca de las circunstancias de 
alteración del orden público o de comisión de delitos que ameritaría uno u otro grado de coerción, 
considerando la amplia gama de medios de fuerza de que dispone Carabineros. Casi no se acudió 
a normas sobre límites y condiciones de actuación en el uso de los medios de coerción de las 
policías 225. La normativa a la que los tribunales se remitieron fue, básicamente, aquella que entrega 
atribuciones a la fuerza pública o que establece un marco general de actuación. La escasa utilización 

224.  C.A. Temuco, Rol No. 1136-2011.

225. Sobre la importancia de contar con decisiones judiciales que contengan estándares de proporcionalidad en el uso de la fuerza de 

la policía, ver Harmon, R., “When is Police Violence Justified?,” Public Law and Legal Theory Working Paper Series, University of Virginia 

Law School, 89 (2008). 
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de estándares normativos respecto de la necesidad y proporcionalidad de la conducta policial a la 
luz de las circunstancias de cada caso también se apreció en la mayor parte de las sentencias sobre 
acciones de amparo.

Más allá de las carencias que pueda presentar la normativa interna que rige a las fuerzas del orden, 
debe tenerse en cuenta que existen varios estándares internacionales que regulan esta materia. A 
este respecto, la Corte Interamericana ha señalado que: 

El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales: a) debe estar definido por la 

excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este 

sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado 

y hayan fracasado todos los demás medios de control; b) el uso de la fuerza letal y las armas de 

fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar 

formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el ’absolutamente necesario’ 

en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los principios 

de proporcionalidad, necesidad y humanidad. […] d) la legislación interna debe establecer pautas lo 

suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes 

estatales, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma226.

Este tribunal internacional también ha precisado que los agentes de policía deben aplicar “un criterio 
de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o 
agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, 
control o uso de la fuerza, según corresponda”227. Adicionalmente, “la proporcionalidad está también 
relacionada con la planeación de medidas preventivas, toda vez que ésta comporta una evaluación 
de la razonabilidad del uso de la fuerza”228.  

Estos estándares tienen expresión normativa en el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Este, además, precisa que la fuerza podrá utilizarse solo cuando 
sea estrictamente necesario, según las circunstancias, “para la prevención de un delito, para efectuar 
la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla”229. 
Asimismo, los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de Fuerza por parte de estos/as 
funcionarios/as, establecen condiciones taxativas bajo las cuales podría admitirse una medida tan 
extrema y excepcional como el uso de armas de fuego230.

226. Corte IDH, Caso Familia Barrios v. Venezuela, sentencia de 24 de noviembre de 2011, párr. 49. 

227. Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros v. República Dominicana, op. cit., n. 103, párr. 85.

228. Ibídem, párr. 87. 

229. ONU, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, artículo 3 y su respectivo comentario.

230. ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio 

9. 
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El que la evaluación de presuntos abusos policiales se realice sin clarificar los estándares aplicables, 
acarrea consecuencias aún más preocupantes si se constata que las condiciones y limitaciones en el 
uso de algunos de los medios coercitivos frecuentemente empleados no se encuentran debidamente 
regulados por ley ni por los reglamentos o protocolos internos de la institución uniformada231. Estas 
falencias potencian la falta de control sobre la discrecionalidad de las policías y, consecuencialmente, 
la indefensión de las personas afectadas. 

Sin perjuicio de lo señalado, debe destacarse que la argumentación desarrollada por la Corte, al 
resolver en julio de 2012 un amparo interpuesto en favor de varios comuneros y comuneras (incluyendo 
un niño y un anciano) de la comunidad Wente Winkull Mapu232, muestra un progreso en esta materia. 
En este fallo, la Corte revisó los hechos probados bajo el lente de estándares internacionales sobre la 
necesidad y proporcionalidad de la conducta policial. Al respecto señaló:

Que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por […] las Naciones Unidas […] indica que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en 

la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de 

fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces 

o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Adicionalmente la doctrina indica, 

entre otras condiciones, que en primer lugar debe recurrirse a medios no violentos, que se utilizará la 

fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario, que el uso de la fuerza será siempre proporcional a 

los objetivos lícitos, que la fuerza se utilizará siempre con moderación, buscando reducir al mínimo 

los daños y las lesiones, y que la policía cuente con armas letales y no letales, en términos que pueda 

disponer de las herramientas idóneas para optar por alternativas menos letales en el uso de la fuerza233. 

Luego de analizar pormenorizadamente los medios e intensidad de la fuerza empleada por los/as 
comuneros/as para oponerse al procedimiento adoptado por Carabineros, así como los utilizados 
por estos últimos para con aquellos/as, la Corte concluyó “que en este contexto el ingreso por la 
fuerza haciendo uso de balines de goma, no se aprecia que vulnere las normas sobre uso de la fuerza 
que ha sido antes descrita, en base a los antecedentes que obran en autos, sin perjuicio de lo que 
al respecto se resuelva en los procedimientos que la justicia criminal lleve al efecto […]”234. Es de 

231. Universidad Diego Portales, Informe Anual de Derechos Humanos 2012, pp. 267-268 (respecto del uso de gases lacrimógenos). Es 

de notar que el documento “Medios disuasivos en uso por Carabineros de Chile en los Procedimientos de Control del Orden Público,” 

remitido al INDH en solicitud de información pública (RSIP No. 10815), no contiene una descripción detallada sobre el procedimiento 

de empleo de los elementos disuasivos, ni establece condiciones y límites claros asociados a los principios de absoluta necesidad o 

proporcionalidad en su uso. Las indicaciones que contiene son más bien genéricas o ambiguas y poco preceptivas.   

232. C.A. de Temuco, Rol No. 449-2012.

233. Ibídem, considerando 5º.

234. Ibídem, considerando 6º.
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notar que este planteamiento, a diferencia del desarrollado en las sentencias sobre amparo dictadas 
entre 2004 y 2011, no se agotó en la determinación de si Carabineros ingresó a un domicilio o llevó 
a cabo una detención en conformidad a una orden judicial legalmente tramitada. La Corte analizó, 
además de ese elemento, si es que la actuación desarrollada por carabineros en el caso concreto 
podía considerarse estrictamente necesaria, proporcional y la menos lesiva de los derechos de los/as 
comuneros/as involucrados/as, para efectos de cumplir el mandato de la autoridad judicial. Más allá 
de cuán acertada pueda considerarse la conclusión a la que finalmente arribó la Corte, esta forma de 
fundamentación es notable 235.

4.5.4. Dificultades probatorias de las personas mapuche y valoración de evidencia

Las acciones de protección estudiadas indican que, al menos en primera instancia, dos tipos de acciones 
fueron exitosas. Primero, aquellas que fueron respaldadas en varios y diversos medios de prueba236  

(como informes psicológicos o médicos, declaraciones de testigos ajenos a los/as interesados/as y 
fotografías). En segundo lugar, aquellas cuyos hechos esenciales no fueron controvertidos por la 
policía237. Los miembros del pueblo Mapuche que carecieron de una pluralidad de evidencia para 
respaldar su relato –que fue el caso de una parte significativa de los/as recurrentes de protección- no 
lograron persuadir a la justicia cuando enfrentaron el relato divergente de la policía. 

Tratándose de las acciones de amparo, si bien su rechazo estuvo mayormente asociado a la 
consideración de que los procedimientos cuestionados fueron adoptados en conformidad con las 
regulaciones legales vigentes, es patente que los/as recurrentes enfrentaron también problemas para 
respaldar sus dichos238. La mayoría de los recursos de amparo estudiados fueron presentados sin 
acompañar evidencia, aunque algunos proporcionaron recortes o enlaces de prensa referidos a los 
actos de abuso policial que sustentaban su petición a la justicia239. 
 
Esto no es del todo extraño. Habitualmente en este tipo de casos suelen ser los/as agentes del Estado 
y no las personas comunes quienes cuentan con más o mejores medios para procurar evidencia sobre 
los hechos. Por esto, los antecedentes proporcionados en el informe que emiten las policías recurridas 
a requerimiento de la Corte, tiene una importancia gravitante para que esta adquiera convencimiento 

235. Debe precisarse que la Corte Suprema confirmó esta sentencia, pero reemplazó su fundamentación, eliminando los considerandos 

recién comentados. En lugar de ellos, el máximo tribunal se centró en las condiciones fijadas por la misma orden judicial para efectos 

de llevar a cabo el ingreso y detención. Posteriormente determinó que Carabineros no cumplió las exigencias estipuladas en la orden 

judicial, cometiendo excesos que vulneraron la libertad y seguridad de las personas que resultaron lesionadas. Ver C. Suprema, Rol 

No. 5441-12. 

236. Ver C.A. Temuco, Rol No. 1541-2010 y Rol No. 342-2011. 

237. Ver C.A. Temuco, Rol No. 545-2010, contra la Policía de Investigaciones. 

238. Ver por ejemplo lo señalado en C.A. Temuco, Rol No. 796-2011, considerando 4º. 

239. C.A. Temuco, Rol No. 7-2008; Rol No. 647-2008; Rol No. 12-2011. 
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sobre cómo ocurrieron los sucesos. Estos informes suelen contener el relato pormenorizado sobre 
el procedimiento u operativo policial en cuestión, así como también los partes policiales que hayan 
emitido los/as funcionarios/as; declaraciones juradas del mismo personal implicado o declaraciones 
prestadas ante ellos/as por otros testigos; actas sobre daños materiales y lesiones sufridas por el 
personal. Algunos comprenden, además, fotografías y certificados de atención médica.

No obstante, debe tenerse en cuenta que una verdadera etapa de prueba no tiene cabida en un 
procedimiento concentrado y breve como el de los recursos de protección y amparo. Tampoco puede 
perderse de vista que la Corte debe resolver las acciones rigiéndose por la “sana crítica”. Es decir, 
apreciando la prueba con libertad, pero apegándose al uso razonado de la lógica y la experiencia. 

Sin perjuicio de ello, la acción de protección deducida en 2007 a favor de los niños y niñas del 
Colegio Villa Chihuaihue240 suscita inquietudes acerca de la forma en que se valoraron los testimonios 
de recurrentes y recurridos, tanto entre sí como respecto a otro tipo de pruebas. En este caso, el 
recurso fue interpuesto por las interrogaciones a las que los niños y niñas habrían sido sometidos/
as por Carabineros. Estos informaron que su visita solo había respondido a una invitación del 
director del colegio a tomar café, sin que hubieran tenido contacto alguno con los/as alumnos/
as. La Corte de Apelaciones acogió esta tesis atendiendo a los antecedentes suministrados por 
Carabineros -constituidos básicamente por el testimonio de los mismos funcionarios involucrados- y 
a la declaración que les entregara el director de la escuela (quien precisamente los habría invitado). 
La Corte determinó que no había suficientes elementos para estimar que los uniformados actuaron 
en la forma indicada por los recurrentes241.

Los recurrentes, por su parte, respaldaron su denuncia con un informe psicológico emitido por 
una profesional especialista en la materia. Sin embargo, este fue desacreditado por la Corte de 
Apelaciones, que cuestionó su metodología, indicando que la entrevista a los/as niños/as afectados/
as facilitaba su doble victimización e instrumentalización. Según la Corte, “en su relato los niños 
mezclan distintos sucesos y éste parece más inducido que espontáneo”242. La Corte sí fue persuadida 
por la declaración jurada de cuatro funcionarios de Carabineros que participaron en el mismo 
procedimiento cuestionado por el recurso. Aunque los recurrentes apelaron el rechazo de la acción 
y aportaron un informe de una supervisora clínica de la psicóloga que emitió el primer informe, así 
como una constancia médica del consultorio de Ercilla, la Corte Suprema confirmó la sentencia de 
primera instancia sin manifestar sus razones243. 

240. Por la afectación de su integridad a consecuencia de interrogatorios reiterados por parte de Carabineros que ingresaron al 

establecimiento. C. A. Temuco, Rol No. 1041-2007. 

241. C.A. Temuco, Rol No. 1041-2007, considerando 3º. 

242. C. A. Temuco, Rol No. 457-2011, considerando 3º.

243. Un año antes, en cambio, la Corte había establecido la veracidad de los hechos alegados por quienes recurrieron a favor de los 

niños y niñas del Colegio Blanco Lepín, de Muko Bajo, frente a lo sostenido por Carabineros. Pero la evidencia acompañada por los/
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El caso comentado genera cierta duda acerca de una posible disparidad en los estándares con 
los que se evaluaron los testimonios de policías y personas mapuche. También llama la atención 
el peso disímil que se atribuyó a sus testimonios en relación con otras pruebas244. Parece difícil 
comprender que el solo testimonio de los uniformados haya sido más convincente que un conjunto 
de evidencias formada por declaraciones de los/as afectados/as y por antecedentes técnicos (de 
carácter psicológico y médico). Por ello, parecería conveniente incrementar la cautela en esta materia, 
para evitar cualquier riesgo de que las personas mapuche puedan, en la práctica, verse expuestas 
a una carga más onerosa para efectos de probar sus dichos. Esa cautela puede requerir no solo 
asegurar una valoración consistente, imparcial y motivada de la evidencia, sino también utilizar las 
atribuciones con que cuentan las Cortes para, si es necesario, requerir la realización de diligencias 
que faciliten la determinación de los hechos245.

Por otra parte, las dificultades probatorias en el marco de los recursos de amparo implicaron que, 
incluso cuando los recurrentes lograron presentar algún tipo de evidencia, no lograron tener por 
probados los abusos denunciados. Así lo sugiere la acción de amparo interpuesta en 2009 contra 
Carabineros. En su presentación se acompañaron fotografías de las lesiones sufridas por personas 
mapuche afectadas por el proceder atribuido a los uniformados. La Corte, sin embargo, estimó que 
“haciéndose cargo el tribunal de las fotografías arrimadas a autos, cabe señalar que las mismas 
efectivamente dan cuenta de personas con lesiones o en aparente situación de apremio, pero no 
son suficientes por si solas para llegar a la conclusión que tales son consecuencia del actuar de los 
recurridos, ni menos las circunstancia en que se produjeron para concluir la arbitrariedad e ilegalidad 
que la recurrente predica.”246

En este escenario, debe destacarse el positivo impacto que ha tenido el uso de informes elaborados 
por facilitadores/as interculturales de la Defensoría Penal Mapuche, los cuales han permitido 
aminorar las dificultades que enfrentan las personas mapuche en materia probatoria. Estos informes 
se realizan sobre la base de entrevistas que el/la facilitador/a intercultural realiza directamente entre 
las personas y comunidades afectadas, con el objeto de recabar información acerca de los hechos 
que motivan el recurso. Pues bien, el único recurso de amparo que en el período estudiado concluyó 
con una sentencia firme enteramente favorable a los recurrentes, se apoyó en el informe de un 
facilitador intercultural de la mencionada Defensoría. Aunque debe advertirse que, en ese caso, la 
convicción de la Corte estuvo también relacionada con el reconocimiento de hechos que consideró 
“públicos y notorios”. Aún así, el efecto de los informes de facilitadores/as interculturales no solo 

as comuneros/as en dicha oportunidad fue bastante más abundante. Ver C. A. Temuco, Rol No. 1541-2010.

244. Sobre la aplicación de estándares disímiles en la evaluación de evidencia, ver CrEDH, Casos de Romanov v. Rusia, sentencia de 24 

julio de 2008, párrs. 87-89; Dmitrachkov v. Rusia, sentencia de 16 de diciembre de 2010, párr. 57. 

245. Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, artículo 5.

246. C.A. Temuco, Rol No. 904-2009, considerando 11º. (Destacado añadido).
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es observable en la referida sentencia de 2011, sino en el hecho que al menos otras tres acciones 
de amparo deducidas en 2012 por el mismo organismo y que se sirvieron de la misma herramienta, 
fueron acogidas por la Corte de Apelaciones247. 

Más allá de la acreditación de los hechos denunciados, este cambio en el nivel de acogida de los 
recursos de amparos deducidos a favor de personas mapuche también arroja luces sobre la relevancia 
de la defensa especializada en asuntos indígenas.
 
4.5.5. Tipos de abusos que escaparon del pronunciamiento judicial

En general, las sentencias que resolvieron los recursos de protección estudiados no se refirieron 
a ciertos hechos denunciados, tales como destrozos ocasionados en las viviendas, destrucción o 
derrame de alimentos y maltrato verbal de connotación racista. Lo mismo ocurrió con los recursos 
de amparo en los que también se denunciaron los mismos actos, además de la destrucción de 
sembrados, por parte de la policía. 

Una explicación plausible para este silencio es que estos abusos no fueron acreditados. Sin embargo, 
esto no aparece explícitamente señalado en gran parte de las sentencias. Por otra parte, en el caso 
de la acción de amparo, como esta se circunscribe a la protección de la libertad y seguridad personal, 
podría pensarse que dichos hechos no fueron considerados por no guardar relación directa con la 
vulneración de esos dos derechos. Aunque la concurrencia de esas conductas sí podía ser considerada 
como parte de un contexto que amenaza la libertad y especialmente la seguridad de las personas.

En cualquier caso, la aclaración habría sido valiosa. Una breve referencia a las razones para no examinar 
estas alegaciones permitiría despejar cualquier duda sobre la relevancia que la justicia atribuye a 
todos los tipos de abusos, especialmente si ellos pueden revestir algún sesgo discriminatorio. Lo 
contrario podría dejar la idea equivocada que ciertas formas de maltrato no ameritan tutela judicial, 
están dentro del margen de lo tolerable, o forman parte del quehacer normal de la policía. En otras 
palabras, la visibilización de abusos que pueden llegar a ser percibidos como “normales” o “poco 
significativos”, puede contribuir a prevenir su ocurrencia. 

4.5.6. La escasa fundamentación de las sentencias de la Corte Suprema y la vía de 
la Justicia Militar como una razón para rechazar la acción de protección

En las sentencias dictadas por la Corte Suprema al resolver la apelación de los recursos analizados 
se aprecian dos aspectos preocupantes. Uno de ellos está dado por la falta de motivación, lo cual 
afectó igualmente a acciones de protección y amparo. El segundo dice relación con la idea de que 

247. C.A. Temuco, Rol No. 910-2012; Rol No. 838-2012 y Rol No. 449-2012. 
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otros procedimientos, como los destinados a establecer una posible responsabilidad penal, deban ser 
empleados en lugar de la acción de protección.

En cuanto al primer punto, debe admitirse que los tribunales superiores que conocen de la apelación 
de una sentencia dictada por un tribunal de inferior jerarquía, pueden, en principio, adherir a las 
razones esgrimidas por aquel. Sin embargo, las exigencias de fundamentación impuestas por la 
garantía de un debido proceso requerirían que el tribunal que resuelve la apelación aborde, al menos, 
los aspectos esenciales que fueron sometidos a su conocimiento y no se limite a adoptar, sin más, 
las conclusiones del tribunal que falló en primera instancia. Especialmente si en la apelación se ha 
cuestionado el razonamiento del tribunal cuya resolución se impugna 248 . Tratándose de las acciones 
de protección estudiadas, como se explicó más arriba, la mayoría de las sentencias dictadas por la 
Corte Suprema no fueron motivadas, sino que solo señalaron “se confirma la sentencia apelada”. 
Asimismo, la mayoría de las sentencias que resolvieron las apelaciones de amparos, no expusieron 
ninguna argumentación249. Este proceder no alcanza a satisfacer las exigencias de fundamentación 
mencionadas250. 

En lo que concierne al segundo punto, el argumento -previamente analizado- según el cual cabría 
rechazar un recurso de protección cuando la conducta cuestionada constituye delito, fue retomado 
en el análisis de la Corte Suprema251. En palabras de esta, una de las consideraciones para desechar 
la acción de protección es que “cualquier conducta reñida con el ordenamiento jurídico por parte de 
alguna autoridad, dentro de los que se cuentan las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y que sea 
constitutiva de delito o sobrepase las normas dentro de las que se debe consignar su actuar, conforme 
dispone el Código de Justica Militar serán investigadas por la Justicia Militar y se llevará a cabo un 
procedimiento que garantice al perjudicado una investigación imparcial tendiente a sancionar la 
conducta impropia que le hubiere ocasionado el detrimento denunciado”252. Esta afirmación no solo 
parece problemática por las razones comentadas en el apartado anterior (carácter no excluyente ni 
subsidiario del recurso), sino que es, además, particularmente desacertada en su entendimiento de lo 
que un procedimiento ante la Justicia Militar puede ofrecer. 

248. CrEDH, Caso Helle v. Finlandia, sentencia de 27 de septiembre de 2001, párr. 60. En el mismo sentido, ver Corte IDH, Caso Apitz 

Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) v. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 90. 

249. La única sentencia confirmatoria fundada es la dictada en el amparo No. Rol 8299-09 (C. Suprema). 

250. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que en una de esas sentencias, añadió, luego de la mera confirmación, la declaración de que 

“en lo sucesivo Carabineros de Chile deberá en su actuar ajustarse rigurosamente a la ley en todos los procedimientos que involucren 

a los menores en cuyo favor se recurre”. Ver C. Suprema, Rol No. 8903-2010. 

251. Así como la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Concepción también sostuvo esa posición al resolver en el fondo un 

recurso de protección interpuesto en 2009 por dos mujeres mapuche de la Comunidad Venancio Ñeguey, comuna de Tirúa, con 

motivo de la violencia ejercida durante un allanamiento que afectó a menores de edad. Ver C.A. Concepción, Rol No. 481-2009, 

considerando 7º. 

252. C. Suprema, Rol No 12558-2011, considerando 6º. (Destacado añadido).
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Diversos órganos de control internacional, así como el INDH en sus Informes Anuales, han reconocido 
en innumerables ocasiones que el sometimiento de personas civiles a la Justicia Militar -cualquiera sea 
la calidad en que estas intervengan en el procedimiento- contraviene las obligaciones internacionales 
sobre juez natural, así como las garantías de independencia e imparcialidad de los tribunales253. De 
hecho, el Estado chileno ya ha comprometido su responsabilidad internacional por esta causa254 . Las 
investigaciones y eventuales sanciones dispuestas por la Justicia Militar, por consiguiente, no debieran 
ser consideradas un recurso efectivo, ni el resultado de un proceso con las debidas garantías. De 
modo que, aún en los casos de abuso policial que pueden ser conocidos por los tribunales militares, 
la acción de protección podría ser el único recurso de que disponen los/as afectados/as para dirigirse 
contra esa alegada violación de derechos bajo mínimas garantías de justicia255. Por lo mismo, la 
eventual intervención de tribunales militares debiera estar lejos de operar en favor del rechazo de las 
acciones constitucionales interpuestas por presuntos abusos de Carabineros.

4.5.7. Alcance de las medidas ordenadas para restablecer el derecho y brindar 
protección

De acuerdo a la Constitución, cuando la Corte acoja una acción de protección o amparo “adoptará de 
inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar 
la debida protección del afectado”256. El tenor de algunas de las providencias adoptadas en las 
acciones estudiadas resulta interesante. 

La medida decretada por la Corte de Apelaciones al acoger el recurso de amparo interpuesto en 
2011 por la detención de un niño de 12 años en la comunidad de Temucuicui consistió en ordenar a 
Carabineros realizar los procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa 
constitucional y legal vigente. Esta forma de plantear la conducta que debe ser adoptada por los/as 
uniformados/as para restablecer el imperio del derecho fue también respaldada por la Corte Suprema 
al pronunciarse respecto de la apelación de algunos recursos de protección. 

Como vimos más arriba, el máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones -al acoger 
una acción de protección- de ordenar a Carabineros abstenerse de realizar actos de violencia contra 
mujeres y niños/as, así como de lanzar bombas lacrimógenas a los patios de las viviendas. La Corte 

253. Corte IDH, Casos Radilla Pacheco v. México, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 273; Palamara Iribarne v. Chile, sentencia 

de 22 de noviembre de 2005, párr. 143; Tiu Tojín v. Guatemala, sentencia de 26 de noviembre de 2008, párr. 118. Esta Corte, además, 

ha enfatizado que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la 

jurisdicción militar”.

254. Corte IDH, Caso Palamara Iribarne v. Chile, op. cit., n. 277, párrs. 155-161. 

255. Dejando a un lado la acción civil, que sí ofrece garantías, pero que resulta insuficiente para abordar las violaciones a los derechos 

humanos.   

256. Constitución Política, artículos 20 y 21. 
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Suprema determinó que no era posible dirigir ese tipo de órdenes a la policía uniformada, porque 
implicaría entrar a regular su actividad en futuros eventos que pudieran comprometer el orden 
público257. Asimismo, cuando la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones 
de aceptar un recurso de protección a favor de los niños y niñas de la Escuela Blanco Lepín, el 
máximo tribunal modificó el tenor de la orden decretada por el tribunal de alzada, disponiendo que 
Carabineros de Chile deberá ajustar su actuar rigurosamente a la ley.

Un primer aspecto que merece atención es la escasa concreción de estas medidas. Mediante ellas 
lo que se hace es, básicamente, reiterar el deber genérico de las policías de apegar su conducta a la 
Constitución y a las leyes vigentes. Lo problemático de esto es que la falta de directrices, precisión 
o concreción de las medidas que se disponen para la protección de la persona afectada no tienden 
a favorecer su implementación258. Como corolario, la efectividad del recurso podría verse más 
fácilmente erosionada. A este respecto es interesante recordar que, según la Corte Interamericana, 
“para mantener el efecto útil de las decisiones, los tribunales internos al dictar sus fallos en favor de 
los derechos de las personas y ordenar reparaciones, deben establecer de manera clara y precisa -de 
acuerdo con sus ámbitos de competencia- el alcance de las reparaciones y las formas de ejecución 
de las mismas”259.

Un segundo aspecto que concita cierta atención son las implicancias de fondo que conlleva la decisión 
del máximo tribunal de establecer que la Corte de Apelaciones no podía ordenar a Carabineros 
abstenerse de ejercer violencia contra mujeres y niños/as y de lanzar bombas lacrimógenas a las 
viviendas de la comunidad indígena afectada. Si la justicia no puede requerir a Carabineros que ajuste 
su conducta en futuras intervenciones destinadas a resguardar el orden público, cabe preguntarse 
hasta qué punto la acción de protección quedaría confinada a una finalidad meramente correctiva. 
Sin una dimensión preventiva de futuras violaciones, podría estimarse que se compromete la utilidad 
del recurso de protección para proteger efectivamente los derechos de la personas.

257. C. Suprema, Rol No 12558-2011, considerando 7º. 

258. La importancia de formular remedios claros y específicos para las violaciones de derechos ha sido reconocida a nivel internacional. 
Ejemplo de esto es la labor que desarrolla el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dado que este ha tenido la práctica 
de requerir a los Estados la adopción de remedios en términos bastante genéricos, distintos actores del sistema ONU han planteado 
al organismo la necesidad de decretar medidas más concretas para potenciar y medir su implementación por parte de los Estados, 
y cumplir así con proveer una reparación efectiva. Ver en este sentido, Inter-Committee Meeting of the human rights treaty bodies, 
Working Group on Follow-up of the Human Rights Treaty Bodies, First meeting, Geneva, 12-14 January 2011, Note by the Secretariat, 
Doc. HRI/ICM/WGFU/2011/3, párrs. 8 y 37; Dublin II Meeting, Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System, 
Outcome Document, 10-11 November 2011, párr. 93.

259. Corte IDH, Caso Mejía Idrovo v. Ecuador, sentencia de 5 de julio de 2011, párr. 96. 
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4.5.8. Otro aspecto de las sentencias sobre acciones de protección: la especial 
consideración de ciertos elementos de contexto

De las sentencias sobre recursos de protección estudiadas se observa que, en ocasiones, los tribunales 
superiores tuvieron muy en cuenta las circunstancias generales que rodearon la actuación de la 
policía o en las que esta se enmarcó. Esto se aprecia en la alusión a situaciones de tensión y conflicto, 
a los delitos que originaron la intervención de la policía, así como la naturaleza de los incidentes o 
enfrentamientos que se produjeron antes, durante o posteriormente a la afectación de derechos que 
se alegaban en el recurso, aún si en ellos no habían participado las personas en cuyo favor se accionó 
de protección260. 

Ciertamente la contextualización del caso es valiosa para analizar los hechos y evaluar la conducta 
exigible a la policía. Sin embargo, no deja de sorprender que esta preocupación no se haya extendido 
a otros aspectos relevantes desde el punto de vista del contexto. Entre ellos, el alto nivel de 
intervención policial en la zona y las particularidades culturales e históricas de estas comunidades; las 
alegaciones acerca del carácter reiterado y no aislado de varias prácticas denunciadas o la situación 
de vulnerabilidad de los miembros del pueblo Mapuche, agravada por su estigmatización.

La Corte Interamericana ha sostenido que “toda persona que se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad es titular de una protección especial […] para satisfacer las obligaciones generales 
de respeto y garantía de los derechos humanos”261. Las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (en adelante, “100 Reglas”), instrumento 
forjado por los máximos exponentes de los sistemas de justicia de Iberoamérica -incluyendo a Chile-, 
reconocen la sola pertenencia indígena como causa de vulnerabilidad262. Asimismo, disponen que “se 
promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el 
ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de 
vulnerabilidad”263.

Es decir, la consideración de factores como los señalados precedentemente no es un asunto meramente 
retórico, puesto que podrían incidir, en alguna medida, en la tramitación y apreciación judicial. Por 
ejemplo, una parte importante de las acciones de protección apuntaron a un cuadro de discriminación 
como causa subyacente al abuso policial denunciado. Esta situación, de acuerdo a los estándares 
internacionales que comprometen al país, debiera no solo hacer recaer el peso de la prueba en el 
Estado, sino además, debiera llevar a los tribunales a aplicar un escrutinio especialmente estricto a la 

260. C.A. Temuco, Rol No. 236-2008; Rol No. 666-2010; C. Suprema, Rol No. 12558-2011. 

261. Corte IDH, Caso Ximenes Lopes v. Brasil, sentencia de 30 de noviembre de 2005, párr. 103. (Destacado añadido).

262. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en marzo de 2008, Ver reglas 3 y 9. 

263. 100 Reglas de Brasilia, Regla 25. 
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hora de evaluar la explicación brindada por la policía264. Del mismo modo, la determinación de que 
existen ciertos patrones sistemáticos -o de recurrencia- en la actuación de la policía respecto de las 
comunidades mapuche, propiciaría la adopción de presunciones y mayor rigurosidad en el examen 
de la conducta policial cuestionada. 

Respecto del trato que las autoridades deben brindar a las comunidades indígenas, la Corte 
Interamericana ha señalado reiteradamente que “es indispensable que los Estados otorguen una 
protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas 
y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, sus valores, 
sus usos y costumbres”265. De acuerdo con esto, por ejemplo, el hecho que los hogares de las 
personas mapuche compartan un mismo terreno comunitario -sin encontrarse delimitados entre sí 
por muros o rejas- no debiera exponerlos a recibir una menor protección de la inviolabilidad de su 
domicilio o de su privacidad que aquella que se dispensa a otras personas en cuyos vecindarios se 
realizan operativos policiales.  
 
4.5.9. Otro aspecto de las sentencias sobre acciones de amparo: el cese de la 
privación de libertad como causal para rechazar la acción

En 2008 la Corte de Apelaciones rechazó el amparo a favor de un niño mapuche de 14 años que 
había sido detenido. El tribunal estimó que no procedía acoger la acción “habida consideración que 
el menor amparado recuperó […] su libertad la tarde del día viernes 05 de diciembre en curso”266. 
Esto supone que la liberación de la persona amparada o el cese de la amenaza o perturbación de la 
libertad o seguridad personal, al momento de resolver la acción, opera como una razón para rechazar 
el amparo interpuesto. Esta decisión no solo es difícil de comprender por sus efectos, sino que además 
resulta difícil de conciliar con la regulación establecida por el propio Código de Procedimiento Penal. 
El artículo 313 bis de este cuerpo legal dispone expresamente que “cuando la Corte comprobare que 
el arresto, detención o prisión arbitraria o la irregularidad que dio lugar al recurso existió al momento 
de su interposición, pero que con posterioridad fue puesto en libertad el detenido o preso o se 
subsanaron los defectos reclamados, acogerá el amparo para los efectos de declarar la existencia 
de la infracción y hacer uso de sus facultades disciplinarias, o de las medidas que se indican en los 
artículos 311 y 313”267.

264. Ver por ejemplo, Corte IDH, Caso Atala Riffo v. Chile, sentencia del 24 de febrero de 2012, párr. 124; CIDH, Informe sobre Terrorismo 
y Derechos Humanos, OEA/SER.L/V/II.116, Doc. 5 rev.1. corr., 22 de octubre de 2002, párr. 338; CrEDH, Caso Orsus y otros v. Croacia, 
sentencia de 16 de marzo de 2010, párr. 150. 

265. Corte IDH, Casos Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 63; Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa v. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 83; Pueblo Saramaka. v. Suriname, sentencia de 28 de noviembre de 
2007, párr. 178; Tiu Tojín v. Guatemala, sentencia de 26 de noviembre de 2008, párr. 96; Fernández Ortega y otros v. México, sentencia de 
30 de agosto de 2010, párr. 200; Comunidad Indígena Xákmok Kásek  v. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010, párr. 270; Chitay 
Nech y otros v. Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 147. (Destacado añadido).

266. C.A. de Temuco, Rol No. 1226-2008, considerando 11º. (Destacado añadido).

267. En general, las facultades reguladas por los artículos 311 y 313, relativas a la entrega de los antecedentes al Ministerio Público 

para hacer efectiva la responsabilidad criminal y civil del autor o autora del abuso, tiene escasísima utilización. Ver Aldunate, E., 
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La protección judicial de los derechos fundamentales no debiera condicionarse a la vigencia de la 
vulneración al momento en que la justicia logra pronunciarse sobre ella. Además del impacto que 
una interpretación contraria podría tener en la salvaguarda de los derechos, debe recordarse la 
estrecha conexión que existe entre el derecho a un recurso efectivo y la reparación de las violaciones 
a los derechos humanos. Uno de los factores que permite determinar la idoneidad y efectividad 
de un recurso es la medida en que este resulta apto para restablecer o reparar la violación en 
cuestión268. Pues bien, una forma relevante de reparación es el reconocimiento por parte de la justicia 
de que una determinada persona ha sido víctima de una vulneración a sus derechos fundamentales, 
especialmente cuando tal vez ya no cabe adoptar otras medidas. Una declaración judicial de esa 
naturaleza es una modalidad de reparación que se conoce como “medida de satisfacción”269.

Por consiguiente, tanto la normativa interna como la internacional llaman a declarar la existencia 
de una violación cuando esta ha tenido lugar, con prescindencia de si tal violación persiste o no al 
momento en que se decide la acción de amparo. 

Esta conclusión también es aplicable a la acción de protección, como se reconoció acertadamente 
al interior de la propia Corte Suprema. En efecto, dos de sus ministros, al disentir de la decisión 
mayoritaria en la ya comentada acción de protección deducida en 2011 a favor de la comunidad 
Wente Winkull Mapu, se manifestaron partidarios de acogerla aun cuando la mayoría del tribunal 
estimó que no era posible adoptar alguna medida de cautela atendida la fecha de ocurrencia de los 
hechos. En su voto disidente, el Ministro Muñoz y la Ministra Araneda señalaron que dicha acción 
debía ser acogida “para el solo efecto de declarar que la actuación de los funcionarios de Carabineros 
de Chile el día 2 de noviembre de 2011, en cuanto se refiere a las casas ocupadas por los recurrentes, 
afectó injustificadamente la garantía de la inviolabilidad del hogar”270.

op.cit., n. 178, p. 29

268. ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, La Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los 

Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 16; Corte IDH, Caso Reverón Trujillo v. Venezuela, op. cit., 

n. 120, párr. 62. 

269. ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 60/147 Resolución aprobada 

por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, Principio 22 (d). Por esto también la Corte Interamericana ha manifestado en 

innumerables ocasiones que sus sentencias “constituye[n] per se una forma de reparación”. Ver a modo de ejemplo, Corte IDH, Neira 

Alegría y otros v. Perú, sentencia de 19 de septiembre de 1996, párr. 56; Kawas Fernández v. Honduras,  sentencia de 3 de abril de 2009, 

párr. 184; Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña v. Bolivia, sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 282. En general, esta forma de reparación 

se ha establecido en la sección sobre “daño inmaterial” de las sentencias de la Corte Interamericana. En sus fallos más recientes, sin 

embargo, dicha declaración suele contemplarse en la sección sobre “medidas de satisfacción,” publicación y difusión de la sentencia.

270. C. Suprema, Rol No. 12558-2011, votos disidentes: Ministro Muñoz y Ministra Araneda, considerando 2º. (Destacado añadido).
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5.  Conclusiones

A la hora de abordar el tema de la violencia policial en La Araucanía como parte de los problemas 
históricos en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, no existe una caracterización 
unívoca. Esto hace necesario atender tanto a las miradas de los actores institucionales que están o 
han estado involucrados en esta problemática, así como a las comunidades mapuche de La Araucanía 
que se han visto más afectadas por la violencia. 

La mayoría de los actores institucionales entrevistados coincidió en la complejidad de la relación 
entre comunidades mapuche y el Estado de Chile. Asimismo, manifestaron estar conscientes de 
que este no es exclusivamente un problema de “violencia,” sino que tiene raíces históricas en una 
demanda no resuelta por el Estado. Las entrevistas con estos actores institucionales permitieron 
reflejar un mayor grado de graduaciones en cuanto a la caracterización y posibles vías de solución 
de los problemas planteados. La violencia policial, el rol del Ministerio Público y del Poder Judicial, 
fueron evaluados de distinta manera por unos/as y otros/as actores, posiblemente por la posición 
desde la que se expresaron. Más allá de las críticas a cada uno de estos estamentos, gran parte de 
los/as entrevistados/as estimó que las soluciones pasarían más por decisiones políticas que por el 
tratamiento específico de las cuestiones ligadas a las actividades reivindicativas de los/as mapuche. 
El liderazgo en la búsqueda de soluciones fue, en general, transferido a actores del Ejecutivo y 
Legislativo. 

Las percepciones de las comunidades entrevistadas, en cambio, mostraron una aproximación más 
común al tema. Entre ellas la visión dominante es que la etiqueta “conflicto mapuche” opaca un 
problema histórico asociado a los despojos sufridos, a la falta de reconocimiento de lo que les 
pertenecía y de su identidad cultural. Las comunidades consultadas enfatizaron la sistemática 
vulneración de derechos que sufren, la criminalización de sus demandas, la falta de acceso a la 
justicia, la sensación de impunidad por los abusos perpetrados por la policía y el trato discriminatorio 
que reciben por parte de los agentes del Estado chileno. La violencia policial es vista como una 
manifestación de esta discriminación y una realidad cotidiana que deben enfrentar. Según indicaron, 
esta violencia lesiona no solo la integridad física y psíquica de las personas y especialmente de sus 
niños/as, sino también menoscaba las condiciones de vida y libertad de toda la comunidad. Para 
estas personas la solución pasa, a grandes rasgos, por el reconocimiento a su pueblo y sus derechos, 
la restitución de las tierras y recursos usurpados.

Al INDH le parece importante recoger estas voces para tratar el problema de la relación entre el Estado 
y el pueblo Mapuche desde un discurso complejo, que sobrepase la noción de “conflicto mapuche”. 
Esto puede contribuir al adecuado diseño e implementación de políticas que se encaminen a buscar 
soluciones a los problemas de base y no solo a las urgencias coyunturales.  
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En cuanto a la forma en que el Estado ha abordado los reclamos y denuncias por abusos o excesos 
policiales, la actividad investigativa de la justicia militar a nivel país y la respuesta institucional de 
Carabineros en materia de violencia policial en La Araucanía, arroja algunos signos preocupantes. 

En el ámbito de la Justicia Militar se ha producido un aumento progresivo de denuncias por violencias 
innecesarias contra Carabineros entre 1990 y 2011, con un incremento explosivo a contar de 2004 e 
importantes peaks alrededor de 2007 y 2011. Si bien en términos absolutos los niveles de denuncias 
de violencia son mayores en la Región Metropolitana, en términos relativos se ha incrementado el 
nivel de denuncias en regiones. Al INDH le preocupa no solo este aumento de las denuncias por 
hechos asociados a maltrato por parte de Carabineros, sino que además, le preocupa que este 
proceso haya estado acompañado de una disminución de los índices de condenas de estos delitos 
(que pasaron a ser inferiores al 0,5% con posterioridad al 2005). Esta situación alerta sobre el riesgo 
de que estos delitos estén quedando en la impunidad.

El INDH reitera que los y las civiles no deben ser sometidos/as a la Justicia Militar ni deben aplicárseles 
figuras propias de esta jurisdicción. De acuerdo a los estándares internacionales, esta jurisdicción 
debe estar reservada para el conocimiento de delitos vinculados a bienes jurídicos militares que 
involucren solo a su personal. 

En lo que concierne a la respuesta institucional de Carabineros frente a denuncias o reclamos por 
abusos o apremios atribuidos a su personal por parte de personas mapuche de La Araucanía, 
la actividad y actitud mostrada entre 2004 y 2011 es indiciaria de insuficiencias en materia de 
accountability y derechos humanos. En dicho período hubo un bajo índice de control de denuncias 
a través de procedimientos administrativos o disciplinarios (8 indagaciones y de ellas, 2 sumarios) 
y un mínimo nivel de sanciones (solo 1). Ello, pese a que Carabineros conoció de más de 60 casos 
entre reclamos a la institución y denuncias ante la Justicia Militar. La institución, además, mostró 
públicamente renuencia a aplicar sanciones incluso por las más graves violaciones de derechos, que 
significaron la muerte de jóvenes mapuche. Asimismo, y dado el contexto de las relaciones con las 
comunidades mapuche de La Araucanía, se advierte escasa aplicación de las obligaciones especiales 
sobre prevención, investigación y responsabilización por la afectación de derechos respecto de 
miembros de un pueblo indígena extendidamente discriminado. Además, el bajo índice de reclamos 
que fue efectuado formalmente ante Carabineros, podría sugerir que la población mapuche de 
La Araucanía teme o desconfía de los procedimientos dispuestos por la institución para realizar y 
tramitar estas denuncias. 

Estas falencias, sin embargo, no son de exclusiva responsabilidad de Carabineros, puesto que existen 
ciertos estímulos que propician este desempeño. Entre ellos, un marco normativo que no se ajusta a 
los estándares internacionales en materia de investigación de denuncias policiales, particularmente 
en cuanto a independencia, escrutinio público y participación de víctimas. Así también, el escaso 
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control interno resulta potenciado por la ausencia de mecanismos efectivos de control externo que 
revisen, auditen y analicen las operaciones e indagaciones desarrolladas por Carabineros.

El INDH hace presente que la forma en que Carabineros ha abordado los reclamos por malas 
prácticas y maltrato de su personal en La Araucanía, entrega algunas señales preocupantes respecto 
a la cultura institucional y valores que están siendo promovidos por los y las oficiales al mando, así 
como por las autoridades políticas responsables. En la medida en que las malas conductas no son 
debidamente investigadas, corregidas, prevenidas y tratadas con transparencia, se valida una cultura 
de secretismo y lealtad corporativa por sobre la integridad de la función pública y el apego al Estado 
de derecho. 

Asimismo, el INDH recuerda que todo acto de violencia o exceso en el uso de la fuerza por parte 
de Carabineros debe ser investigado en forma seria e imparcial para establecer las correspondientes 
responsabilidades administrativas y/o penales. Las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos vinculan a la institución uniformada en el respeto y garantía de los derechos 
de todas las personas y en la adopción de medidas de especial diligencia respecto de la población 
mapuche. Esto, tanto por las particularidades derivadas de su condición indígena, como por la 
situación de vulnerabilidad agravada en la que se encuentra. 

Por último, las personas mapuche que alegaron ser víctimas de apremios o abuso policial buscaron 
protección judicial a través del ejercicio de acciones constitucionales de protección y amparo. En el 
período 2004-2011, al menos 37 acciones fueron interpuestas en la Corte de Apelaciones de Temuco 
por hechos directamente vinculados a violencia policial contra personas mapuche. De estas, 15 
corresponden a recursos de protección y 22 son amparos. Entre ambas policías, Carabineros de Chile 
concentró la gran mayoría de las acciones en su contra. El examen de los recursos interpuestos da 
cuenta de algunos patrones o rasgos comunes en los hechos de violencia atribuidos a la policía. Entre 
estos se encuentra, primero, su ocurrencia en un contexto de vasta presencia policial, con un agudo 
nivel de control sobre el territorio de las comunidades mapuche. Esto propiciaría la intervención de 
grandes contingentes para la realización de operativos que no necesariamente los requieren, siendo 
terreno fértil para los excesos. En este escenario, resulta preocupante la participación de efectivos 
de Fuerzas Especiales en episodios de violencia, así como el hecho que la abundante intervención 
policial en las comunidades esté relacionada a la destinación de funcionarios/as para el cumplimiento 
de medidas de protección de personas y empresas privadas de la zona.

Segundo, entre las formas más frecuentes de abuso denunciadas mediante estas acciones se 
encuentran: los allanamientos y detenciones realizados con fuerza desmedida o irregularmente, sea 
por la violencia o por los medios empleados; maltrato físico mediante golpes de diversa índole; 
disparos de balines con escopetas antimotines; agresiones verbales de connotación racista; uso 
innecesario y masivo de gases lacrimógenos; destrucción de enseres, alimentos y sembrados; 
sustracción de herramientas agrícolas y animales. Tercero, estas acciones muestran que la coerción 
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policial dirige sus procedimientos principalmente a líderes mapuche, quienes suelen ser el objetivo 
de investigaciones penales y de la acción disuasiva por protestas. Sin embargo, habitualmente esos 
procedimientos impactan en un universo amplio de personas, afectando a familiares y vecinos/as, 
especialmente a mujeres, personas adultas mayores y menores de edad. Cuarto, los niños, niñas y 
adolescentes mapuche han sido las personas más victimizadas a raíz de la actuación policial en la 
zona.

El INDH recuerda que el uso de la fuerza policial no solo debe ser legal o encomendado por autoridad 
competente, sino que también debe ser conducente para alcanzar un fin legítimo, estrictamente 
necesario y la alternativa menos lesiva para los derechos humanos. 

Adicionalmente, preocupa al INDH la frecuencia con la que se han utilizado ciertas herramientas 
legales que tienen incidencia en la vulnerabilidad de los derechos de las personas mapuche. Es 
el caso de los controles de identidad y de las órdenes judiciales verbales (en lugar de escritas) de 
allanamiento y detención. Aun cuando ambas están reguladas legalmente y condicionadas a ciertas 
hipótesis, el uso reiterado de las mismas en estos casos entraña el riesgo de que estén afectando 
desproporcionadamente a las personas mapuche de La Araucanía. 

Del total de 37 acciones constitucionales deducidas, 4 de ellas concluyeron definitivamente en 
forma favorable a los/as recurrentes. Más allá de esta cifra, al INDH le preocupan los problemas de 
acceso a la justicia que afectan a las personas mapuche de La Araucanía. Una manifestación de este 
problema es que 5 de las acciones de protección fueron declaradas inadmisibles, y casi todas ellas 
fueron deducidas sin asistencia letrada. Asimismo, se observa con preocupación las insuficiencias 
de fundamentación de algunas sentencias, tanto de aquellas que resolvieron la inadmisibilidad y el 
fondo, como las apelaciones. De hecho, la gran mayoría de las sentencias confirmatorias se limitaron 
a adherir, sin ninguna expresión de motivo, a lo señalado por la Corte de Apelaciones. Como la 
mayoría de estas sentencias respaldaron, precisamente, el rechazo de las acciones, la mayor parte de 
las apelaciones deducidas por las personas mapuche fueron denegadas sin ofrecer fundamentación. 
No obstante ello, el INDH valora los progresos que la justicia ha mostrado recientemente en esta 
materia. En este sentido, destaca la incorporación de un análisis que va más allá de la legalidad formal, 
ponderando criterios de necesidad y proporcionalidad para evaluar la legitimidad de la restricción de 
derechos humanos. Por otro lado, el INDH ve con inquietud las dificultades que tienen las personas 
mapuche para llevar y probar sus casos ante la justicia. Sin embargo, advierte los avances alcanzados 
en este plano mediante la defensa especializada y el uso de facilitadores/as interculturales.

El derecho a un recurso efectivo y a un debido proceso, en conjunto con la obligación de garantizar 
los derechos (que informan el derecho de acceso a la justicia) son una garantía indispensable. Esta 
requiere no solo que las personas puedan llevar su petición ante los tribunales y tengan la posibilidad 
real de sostener la tramitación de la causa. También supone que esta sea atendida satisfaciendo los 
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requisitos de un debido proceso, incluyendo la fundamentación de los fallos, y que se dispongan 
remedios adecuados cuando se determine la violación de derechos humanos. 

Si bien el adecuado tratamiento de las denuncias o reclamos por actos de violencia policial en 
perjuicio de personas mapuche es un aspecto de suma relevancia, lo cierto es que las causas que 
subyacen a este problema, así como a los actos violentos de protesta, requieren de una respuesta 
comprehensiva e intersectorial. 
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I. Introducción 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma de derecho 
público creada por la Ley 20.405 (2009) cuya misión es promover y proteger los derechos humanos 
de todas las personas que habitan el territorio nacional, establecidos en las normas constitucionales 
y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la 
comunidad internacional. En su calidad de institución de la República le corresponde observar, 
informar e intervenir en la defensa de los derechos humanos amenazados o vulnerados, como así 
mismo impulsar la construcción de una cultura que los reconozca y promueva en todos los ámbitos 
de la vida nacional. 

El estudio que aquí se presenta se enmarca dentro del propósito del INDH de diagnosticar la 
situación de derechos humanos de las personas que habitan el territorio nacional, en este caso en 
particular, a través de la percepción de algunos propietarios y agricultores no indígenas de La 
Araucanía sobre sus derechos humanos. Con este análisis se busca contribuir al debate y a dar a 
conocer las percepciones de todos los sectores que habitan dicha región,  que se sienten vulnerados 
en sus derechos. 

La SXblicaciyQ Ve VXma a RWUa aQWeUiRU Ueali]ada eQ el axR 2013, \ TXe WXYR cRmR SURSyViWR cRQRceU 
la SeUceSciyQ de cRmXQidadeV, RUgaQi]aciRQeV \ aXWRUidadeV maSXcheV VRbUe la ViWXaciyQ de 
deUechRV hXmaQRV eQ la UegiyQ, eQ SaUWicXlaU, eQ lR UefeUidR a la YiRleQcia e[iVWeQWe. DichR eVWXdiR 
fXe SXblicadR \ eVWi diVSRQible SaUa la deVcaUga gUaWXiWa deVde la SigiQa Zeb iQVWiWXciRQal1. De eVWe 
mRdR, eQ eVWa RSRUWXQidad, el INDH cRQWiQ~a SURfXQdi]aQdR el diagQyVWicR de deUechRV hXmaQRV 
eQ la UegiyQ, \ SRQe a diVSRViciyQ eVWe maWeUial. NR RbVWaQWe, eV QeceVaUiR diVWiQgXiU eQ el aQiliViV 
cXileV de lRV dilemaV TXe Ve SlaQWeaQ cRQVWiWX\eQ SURblemaV de deUechRV hXmaQRV \ cXileV Ve 
UefieUeQ a cRQflicWRV eQWUe SUiYadRV, de lRV cXileV el EVWadR SXede fRUmaU SaUWe. AVt, SRU ejemSlR, la 
RcXUUeQcia de deliWRV cRmXQeV cRmR URbRV de aQimaleV R de bieQeV, QR cRQVWiWX\eQ XQa YiRlaciyQ a 
lRV deUechRV hXmaQRV, Vi bieQ el EVWadR debe SURcedeU a iQYeVWigaU \ VaQciRQaU a lRV UeVSRQVableV, R 
de RWUR mRdR eVWaUta abaQdRQaQdR VX RbligaciyQ de gaUaQWi]aU el deUechR a la VegXUidad \ el acceVR 
a la jXVWicia de laV SeUVRQaV YtcWimaV de dichRV deliWRV. 

El análisis aquí contenido cuenta con numerosos antecedentes basados, por un lado, en estudios 
académicos realizados, y por otro, en el conocimiento producto de las propias acciones desplegadas 
por el INDH en el marco de su mandato legal.  

La ViWXaciyQ de cRQflicWR iQWeUcXlWXUal eQ la AUaXcaQta, QR RbVWaQWe la e[iVWeQcia de SURblemaV de 
deUechRV hXmaQRV eQ RWURV imbiWRV eQ la UegiyQ, eV XQ SURblema de iQelXdible SUeRcXSaciyQ SaUa el 
INDH, \ VRbUe ellR Ve ha SURQXQciadR eQ diYeUVaV RSRUWXQidadeV, hacieQdR UecRmeQdaciRQeV 
XUgeQWeV a lRV SRdeUeV del EVWadR.  
                                                           
1 VeU SXblicaciyQ eQ hWWS://ZZZ.iQdh.cl/iQdh-SXblica-eVWXdiR-VRbUe-YiRleQcia-eVWaWal-eQ-la-UegiRQ-de-la-

aUaXcaQia  
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El conflicto intercultural tiene un lugar destacado en la agenda internacional de promoción y 
protección de derechos humanos, así como en la agenda nacional. En numerosas oportunidades, los 
órganos del sistema universal y regional de derechos humanos han llamado la atención al Estado de 
Chile a propósito de su preocupación por la situación de derechos humanos en la región, en 
particular, en el caso de los integrantes de los pueblos originarios. En este marco, tanto el Comité de 
derechos humanos, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, los relatores especiales sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya,  la Comisión IDH, y 
organizaciones internacionales como UNICEF, entre otros, han representado al Estado de Chile su 
obligación de garantizar adecuadamente los derechos de las personas que viven en la Araucanía, en 
particular la de personas pertenecientes a los pueblos indígenas, para de esta forma, favorecer una 
convivencia armoniosa entre las diversas culturas que habitan el territorio nacional.  
 
A QiYel QaciRQal, lRV mediRV de cRmXQicaciyQ daQ cRbeUWXUa a lRV diYeUVRV hechRV de YiRleQcia TXe 
WieQeQ lXgaU eQ la UegiyQ. El INDH ha e[SUeVadR, deVde VX iQVWalaciyQ eQ 2011, VX SUeRcXSaciyQ SRU 
la YiRleQcia iQVWiWXciRQal cRQWUa iQWegUaQWeV del SXeblR maSXche, VRbUe la iQYRcaciyQ de la Le\ 
AQWiWeUURUiVWa SaUa UeVRlYeU laV ViWXaciRQeV de YiRleQcia TXe Ve VXVciWaQ, aVt cRmR laV cRQdiciRQeV 
caUcelaUiaV eQ lRV caVRV de algXQRV SUeVRV, la ViWXaciyQ de SaUWicXlaU YXlQeUabilidad de QixRV, QixaV \ 
adRleVceQWeV maSXcheV TXe VRQ eVSecialmeQWe YXlQeUableV fUeQWe al acWXaU de laV fXeU]aV SRlicialeV. 
TambipQ Ve ha e[SUeVadR SUeRcXSaciyQ SRU lRV cUecieQWeV hechRV de YiRleQcia cRQWUa agUicXlWRUeV \ 
SURSieWaUiRV QR iQdtgeQaV, eQ SaUWicXlaU, eQ el caVR del aVeViQaWR del maWUimRQiR LXchViQgeU-McKa\, 
aVt cRmR WambipQ, fUeQWe a lRV eQfUeQWamieQWRV TXe haQ dejadR a fXQciRQaUiRV/aV de CaUabiQeURV 
heUidRV/aV. El cRQflicWR cUecieQWe llegy a laV SXeUWaV del PalaciR de la MRQeda eQ el 2015, cRQ la 
mRYili]aciyQ de camiRQeURV TXe demaQdabaQ SRU laV cRQdiciRQeV de VegXUidad eQ la UegiyQ. A lR 
laUgR de lRV axRV Ve haQ elabRUadR diagQyVWicRV, Ve haQ QRmbUadR \ UemRYidR aXWRUidadeV 
QaciRQaleV \ UegiRQaleV, Ve haQ hechR SURSXeVWaV, aSURbadR le\eV \ SlaQeV \ SRltWicaV. CRQ WRdR, el 
cRQflicWR iQWeUcXlWXUal QR decUece, ViQR TXe SRU el cRQWUaUiR, Ve agUaYa \ agXdi]a. 

Refle[iRQaU VRbUe el cRQflicWR iQWeUcXlWXUal SeUmiWe UecRQRceU TXe e[iVWeQ ideQWidadeV TXe, 
cRmSaUWieQdR XQ miVmR eVSaciR WeUUiWRUial, Ve cRQcibeQ diVWiQWaV \ diYeUVaV eQ VX RUigeQ, eQ VX 
cRVmRYiViyQ, eQ VX hiVWRUia, VX cXlWXUa, VXV cUeeQciaV, VXV fRUmaV de eQWeQdeU \ cRQcebiU el 
deVaUURllR, \ TXe demaQdaQ el UeVSeWR de deUechRV e iQWeUeVeV TXe eQWUaQ eQ cRQflicWR.  

El INDH meQciRQy eQ el ~lWimR IQfRUme AQXal, ³[l]aV UeVSXeVWaV del EVWadR eQ eVWaV maWeUiaV haQ 
VidR iQVaWiVfacWRUiaV, QR VRlR SaUa lRV iQWegUaQWeV de lRV SXeblRV iQdtgeQaV, ViQR WambipQ SaUa 
emSUeVaUiRV, agUicXlWRUeV (SeTXexRV \ mediaQRV), \ RWURV acWRUeV QR iQdtgeQaV, TXieQeV cRQ 
imSRWeQcia \ deVa]yQ YiYeQ la e[SeUieQcia cRWidiaQa de XQa cRQYiYeQcia iQWeUpWQica deWeUiRUada´ 
(INDH, 2014, Sig.234). 

Por otro lado, la normativa vigente y la institucionalidad responsable de encarar la política de 
restitución de tierras, ha mostrado signos de ineficacia y agotamiento, incluidas acusaciones de 
corrupción que ponen en evidencia la obsolescencia del principal organismo encargado de impulsar 
la política pública en estas materias (INDH, 2014, pág.233). Es menester que se resuelva la 
propiedad de aquellas tierras y territorios que se encuentran en conflicto. 

Como INDH, estamos conscientes de las dificultades y desafíos que supone hacerse cargo de un 
debate público en torno a las respuestas adecuadas frente a un tema de esta complejidad. Sin 
embargo, consideramos que no puede posponerse más este comienzo. Se trata de un diálogo difícil 
que no solo deberá abordar las brechas de inequidad social, pobreza y marginalidad que padecen 
vastos sectores de los pueblos originarios, sino también de aquellos sectores que habitan en las 
proximidades a comunidades indígenas. En este sentido, se debe reconocer que la pobreza en La 
Araucanía es generalizada, y que dentro de esa situación hay poblaciones aún más desfavorecidas, 
como lo son los pueblos indígenas, mujeres, niños/as, adultos mayores, personas privadas a libertad, 
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personas con discapacidades, entre otras (INDH, 2014). A la vez, al problema de pobreza se suman 
otras dificultades a la hora de enfrentar el conflicto intercultural, relacionadas con la larga data del 
mismo, y la tensión derivada de la escasa convergencia de las miradas regionales y aquellas desde 
la capital del país.  

El dta 21 de jXliR de 2014, el CRQVejR del INDH hi]R eQWUega a la PUeVideQWa de la ReS~blica de XQa 
SURSXeVWa dRQde e[hRUWaba al PRdeU EjecXWiYR a emSUeQdeU XQ SURceVR de diilRgR de alWR QiYel eQWUe 
UeSUeVeQWaQWeV de lRV SXeblRV iQdtgeQaV \ el EVWadR eQ Chile, RUieQWadR a VXSeUaU la cR\XQWXUa cRQ 
XQ eQfRTXe a cRUWR, mediaQR \ laUgR Sla]R, \ a eVWableceU laV baVeV SaUa XQa QXeYa cRQYiYeQcia 
iQWeUcXlWXUal eQ el SatV, TXe WXYieUa cRmR baVe lRV deUechRV TXe haQ VidR UecRQRcidRV 
iQWeUQaciRQalmeQWe a eVWRV SXeblRV, la TXe debieUa cRQVideUaU WRdRV lRV acWRUeV YiQcXladRV al Wema 
(INDH, 2014). LameQWablemeQWe dichR dialRgR QR Ve ha maWeUiali]adR a la fecha. 

La SUeVeQWe SXblicaciyQ del INDH bXVca haceU XQ aSRUWe adiciRQal a la cRmSleja cRmSUeQViyQ de 
XQa cRQYiYeQcia deWeUiRUada eQ la UegiyQ de la AUaXcaQta, cRQ el SURSyViWR de cRQWUibXiU a XQ SURQWR 
diilRgR SRltWicR TXe la SXeda UecRmSRQeU \ a la debida aWeQciyQ de TXieQeV VieQWeQ VXV deUechRV 
YXlQeUadRV.  
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II. Metodología 
 
El presente estudio tiene como objetivo relevar la percepción que tienen las personas propietarias de 
predios y agricultores no indígenas ubicados en zonas del conflicto en La Araucanía, sobre el 
respeto de sus derechos humanos. 

Para ello, el estudio se dividió en dos etapas. Una primera parte se enfocó en la revisión de fuentes 
secundarias (estudios históricos y académicos), orientados a contextualizar la aproximación a dicha 
región. En segundo lugar, el estudio consideró entrevistas en terreno, las que se desarrollaron en dos 
momentos distintos. El primer grupo de entrevistas se realizó en agosto 2014 (9 entrevistas) y el 
segundo grupo en diciembre 2014 (3 entrevistas).  

La tarea de relevar la percepción de algunos propietarios y agricultores no indígenas entrevistados 
de la Araucanía sobre la situación de derechos humanos en la región obliga a una primera decisión 
metodológica, que dice relación con la selección de las fuentes. En este estudio se buscó entrevistar 
a pequeños, medianos y grandes propietarios de predios, así como a integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan con propietarios que hubieran sido víctimas de delitos.  

Una segunda cuestión metodológica del análisis histórico dice relación con el contenido específico 
de lRV WpUmiQRV ³WieUUa´ \ ³WeUUiWRUiRV´. El maUcR de análisis del INDH está definido por las normas 
y la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dentro de este marco normativo, 
destaca el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, que 
sostiene TXe, deVde la SeUVSecWiYa de lRV SXeblRV iQdtgeQaV, la XWili]aciyQ del WpUmiQR µWieUUaV¶, 
³[d]ebeUi iQclXiU el cRQceSWR de WeUUiWRUiRV, lR TXe cXbUe la WRWalidad del hibiWaW de laV UegiRQeV TXe 
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera´2. El territorio, es un concepto más 
amplio. Esto implica que la protección que mandata el instrumento, en relación a los recursos 
presentes en dichas tierras abarca no sólo la ocupación material de aquellos espacios físicos 
efectivamente ocupados, es decir las tierras que actualmente ocupan, sino que incluye el uso y 
ocupación del entorno vinculado a su tradición cultural3. 
 
En este sentido, el análisis histórico contenido en estas páginas, adopta como propias dichas 
definiciones de términos, sin perjuicio de transcribir sin modificaciones la forma en que los actores 
entrevistados se refieren a ellos. Esta clarificación metodológica es relevante, toda vez que parte de 
la discusión política dice relación, justamente, con cómo se definen y utilizan estos términos. 

Así, el trabajo en terreno abordó entrevistas a 3 perfiles de personas, en función del tamaño del 
predio de la que se es dueño/a:  

a) grandes propietarios/as4: 3 entrevistas individuales; 
b) medianos y pequeños propietarios/as5: 2 entrevistas individuales y 1 con 6 personas; 
c) gremios y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas afectadas por la 

violencia en el contexto del conflicto intercultural: 6 entrevistas colectivas.  

                                                           
2 CRQYeQiR 169 de la OIT aUW. 13.2. 
3 Comisión IDH.  Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 56/09, 30 diciembre 2009. 
4 MiV de 100 hecWiUeaV, de acXeUdR al mRdR eQ TXe lRV SURSiRV eQWUeYiVWadRV Ve aXWRdefiQieURQ. ATXellRV cRQ 
miV de 1000 hecWiUeaV Ve cRQVideUaQ ³FRUeVWaleV´, Veg~Q laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV eQ eVWe eVWXdiR. 
5 Medianos propietarios: de 12 a 99 hectáreas; pequeños propietarios: hasta 11 hectáreas. Estas categorías se 
basaron en parte de lo que señala la Ley 18.910 que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo 
AgURSecXaUiR, dRQde Ve defiQe al PeTXexR PURdXcWRU AgUtcRla cRmR ³aTXel TXe e[SlRWa XQa VXSeUficie QR 
superior a las 12 hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500  
Unidades de Fomento, que su ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola, y que trabaje 
diUecWameQWe la WieUUa, cXalTXieUa Vea VX UpgimeQ de WeQeQcia´.  
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En total se realizaron 12 entrevistas, en base a una pauta semi-estructurada, en las que participaron 
más de 20 personas. Todas ellas participaron del estudio voluntariamente y accedieron a que la 
entrevista fuera grabada para su posterior transcripción y análisis. 

LaV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV YiYeQ eQ la PURYiQcia de MallecR R de CaXWtQ; la ma\RUta YiYe eQ laV 
iQmediaciRQeV de AQgRl \ EUcilla.  

EQ cXaQWR al gUadR de afecWaciyQ diUecWa, eQWUe laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV hXbR WaQWR algXQaV TXe Ve 
YieURQ afecWadaV diUecWameQWe SRU el cRQflicWR iQWeUcXlWXUal, \ RWUaV iQdiUecWameQWe, eV deciU, TXe QR 
fXeURQ YtcWimaV de QiQg~Q deliWR de fRUma SeUVRQal.  

Esta parte de la investigación cualitativa fue de tipo descriptiva - exploratoria. El número de casos 
Ve defiQiy eQ fXQciyQ del cUiWeUiR deQRmiQadR ³VaWXUaciyQ de caWegRUtaV´, eV deciU, TXe Ve VelecciRQy 
al menos una persona representante de cada categoría o perfil de actor que se deseaba entrevistar. 
De este modo, la muestra no es representativa del universo total de propietarios y agricultores de la 
región, y por lo tanto, sus percepciones no pueden ser generalizadas al resto de la población con las 
mismas características. 
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III. Contextualización del problema 
En la Región de La Araucanía vive el 5,5% de la población nacional, que corresponde a 983.499 
personas estimadas al año 2014 (INE, 20146). El índice de urbanización estimado de la población es 
de un 67,9%, por lo que el 32,1% restante vive en zonas rurales (INE, estadísticas vitales 20117). 
Del total de la población estimada al año 2014, un 49,3% son hombres y el 50,7% son mujeres. Un 
60,2% tiene entre 20 y 64 años, 15,6% tiene entre 10 y 19 años, 13,5% tiene menos de 10 años, y 
finalmente, las personas adultas mayores de 65 años o más constituyen el 10,7% de la población de 
la región (INE 20148).   

La región se compone de dos provincias: Malleco al norte y Cautín al sur9.  

 

                                                           
6 AcWXali]aciyQ de SRblaciyQ 2002-2012 \ SUR\ecciRQeV 2013-2020, Ueali]adaV SRU el INE eQ baVe al CENSO 
2002. 
7 IQfRUme de eVWadtVWicaV YiWaleV 2011 del INE, cRQ eVWimaciyQ de SRblaciyQ eQ baVe al CENSO 2002. 
8 CilcXlRV Ueali]adRV SRU el INDH, Veg~Q lRV daWRV RbWeQidRV de la acWXali]aciyQ de SRblaciyQ 2002-2012 \ 
SUR\ecciRQeV 2013-2020, Ueali]adaV SRU el INE, eQ baVe al CENSO 2002. 
9 Mapa obtenido del sitio: http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130417  
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Desde 1990 se concentra aquí la mayor pobreza e indigencia de Chile. Según la encuesta CASEN 
201310, el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos el año 2006 alcanzaba un 
48,5% y un 25,8% en situación de pobreza extrema. Estas cifras al año 2013, habían disminuido al 
27,9% y 10,6% respectivamente, pero seguía encabezando la lista de la región más pobre11. 

De acXeUdR a la mediciyQ de SRbUe]a mXlWidimeQViRQal TXe RfUece CASEN 201312, La AUaXcaQta 
cRQWiQ~a VieQdR la UegiyQ cRQ miV SeUVRQaV eQ ViWXaciyQ de SRbUe]a eQ el SatV, cRQ XQ 28,5%. LaV 
cRQdiciRQeV de haciQamieQWR, VeUYiciRV biVicRV \ eVWadR de la YiYieQda VRQ lRV aVSecWRV TXe miV 
iQcideQ eQ eVWa ViWXaciyQ. ³EQ VtQWeViV, eQ lRV deWeUmiQaQWeV eVWUXcWXUaleV TXe UeflejaQ la calidad de 
Yida de laV SeUVRQaV ±SRbUe]a e iQdigeQcia, emSleR \ eVcRlaUidad- La AUaXcaQta Ve Xbica eQ el 
WeUciR de UegiRQeV cRQ lRV SeRUeV iQdicadRUeV R lRV miV deficiWaUiRV´ (INDH, 2011b, Sig.1). 

Una cuestión que distingue a La Araucanía del resto del país es su composición étnica. El 9,1% 
(1.565.915 de personas) de la población del país se identifica con algún pueblo indígena, de los 
cuales el 84,4% son mapuche (CASEN, 201313). En La Araucanía vive un 19.8% de quienes se auto 
identifican como indígenas y de ellos/as un 99,4% son mapuche (CASEN, 2013). 

En cuanto a las denuncias de delitos en la región, de acuerdo a información del Ministerio Público, 
estas se cuadruplicaron entre los años 2008-2009, y crecieron entre los años 2010-201214. Además, 
de acuerdo a los datos de la ENSUC 2013, el 26,5% de los hogares de zonas urbanas de La 
Araucanía, declara haber sido víctima de un delito15, situando a la región en el tercer lugar de mayor 
porcentaje de victimización y por sobre el promedio nacional del año 2013, que registró un 24,8%. 

OUgaQi]aciRQeV del iUea emSUeVaUial Ve haQ cRRUdiQadR SaUa elabRUaU UegiVWURV VRbUe deliWRV \ aVt 
difXQdiU VXV deQXQciaV \ diagQyVWicRV eQ lRV mediRV de cRmXQicaciyQ. EVWe eV el caVR del 
³BaUymeWUR de CRQflicWRV cRQ CRQQRWaciyQ IQdtgeQa´ elabRUadR SRU la MXlWigUemial de La 
AUaXcaQta (MGA), TXe agUXSa a RchR gUemiRV SURdXcWiYRV SUiYadRV. SX meWRdRlRgta cRQViVWe eQ 
UegiVWUaU laV deQXQciaV Ueali]adaV aQWe la FiVcalta TXe SRVeaQ XQa ³cRQQRWaciyQ iQdtgeQa´. EVWa 
cRQQRWaciyQ eV defiQida SRU laV miVmaV YtcWimaV, TXieQeV VexalaQ, ViQ imSRUWaU VX ideQWificaciyQ 
pWQica, Vi ha\ algXQa YiQcXlaciyQ R QR a WemaV iQdtgeQaV16.  

De acXeUdR a dichR eVWXdiR, el axR 2013 Ve deQXQciaURQ 25 deliWRV cRQ eVWe SeUfil eQ la PURYiQcia de 
CaXWtQ, al VXU de La AUaXcaQta; mieQWUaV  TXe laV deQXQciaV aVceQdieURQ a 225 eQ la SURYiQcia de 
MallecR, cRQceQWUaQdR el 90% de laV deQXQciaV (MGA, 2013a, Sig. 4). El SUimeU VemeVWUe del axR 

                                                           
10 DaWRV RbWeQidRV de la CASEN 2013, iQfRUme de UeVXlWadRV de la ViWXaciyQ de la SRbUe]a eQ Chile, eQeUR 
2014. 
11 PaUa el axR 2013 el SRUceQWaje de hRgaUeV eQ ViWXaciyQ de SRbUe]a SRU iQgUeVRV eQ la UegiyQ de la AUaXcaQta 
alcaQ]y el 25,1% \ lRV hRgaUeV eQ ViWXaciyQ de SRbUe]a e[WUema cRUUeVSRQdeQ al 9,0% (CASEN 2013, 
ViWXaciyQ de la SRbUe]a eQ Chile). 
12AhRUa Ve mide XQa SRbUe]a mXlWidimeQViRQal, lR TXe iQclX\e diVWiQWaV dimeQViRQeV cRmR edXcaciyQ 
(aViVWeQcia, Ue]agR eVcRlaU \ eVcRlaUidad), ValXd (mal QXWUiciyQ eQ QixRV/aV, adVcUiSciyQ al ViVWema de ValXd, 
aWeQciyQ), WUabajR \ VegXUidad VRcial (RcXSaciyQ, VegXUidad VRcial, jXbilaciRQeV) \ YiYieQda (haciQamieQWR, 
eVWadR de la YiYieQda, VeUYiciRV biVicRV), cada XQa de eVWaV dimeQViRQeV cRQ WUeV iQdicadRUeV, WRdRV cRQ igXal 
SeVR. 
13 EQcXeVWa CASEN 2013, PXeblRV IQdtgeQaV VtQWeViV de UeVXlWadRV.  
14 OficiR N� 319 a FiVcalta NaciRQal, del 13 de ma\R de 2013. 
15 Medida a WUaYpV de la SUegXQWa ³DXUaQWe lRV ~lWimRV 12 meVeV ¢XVWed R alg~Q miembUR de VX hRgaU fXe 
YtcWima de alg~Q deliWR?´ de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENSUC) 2013. La cifra 
más baja de victimización regional es de Magallanes, con un 11,2%, y la más alta es de Tarapacá, con un 
38,2%, seguida de La Araucanía con un 26, 5% y la región Metropolitana con un 28,3%. 
16 EQ baVe a eQWUeYiVWa Ueali]ada a MXlWigUemial La AUaXcaQta, el dta jXeYeV 04 de diciembUe 2014. Ha\ TXe 
abRUdaU eVWa meWRdRlRgta cRQ VXma SUecaXciyQ, \a TXe la miVma QR SeUmiWe, Wal cRmR Ve deVcUibe, cRUURbRUaU 
TXe la UelaciyQ de caXValidad TXe Ve eVWablece eQWUe laV SUeVXQWaV mRWiYaciRQeV \ lRV deliWRV TXe Ve deQXQciaQ 
VeaQ efecWiYaV. 
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2014 (eQeUR-jXQiR), eQ CaXWtQ Ve deQXQciaURQ 16 deliWRV (15%) \ eQ MallecR 90 (84,9%) (MGA, 
2014a, Sig. 8). La iQfRUmaciyQ cRQWeQida eQ eVWe BaUymeWUR WambipQ UegiVWUa lRV ³acWRUeV 
YiRleQWadRV´: eQWUe eQeUR-diciembUe 2013, 102 agUicXlWRUeV deQXQciaURQ YeUVe afecWadRV, VegXidRV 
de 46 cRQWUaWiVWaV/WUabajadRUeV fRUeVWaleV, 43 caUabiQeURV, 22 SeUVRQaV maSXche \ 21 SaUWicXlaUeV 
(MGA, 2013a, Sig. 9). Al axR VigXieQWe, la cifUa cRQWiQXaba cRQceQWUiQdRVe eQ lRV agUicXlWRUeV (45), 
cRQWUaWiVWaV/WUabajadRUeV  fRUeVWaleV (27), caUabiQeURV (13) \ SeUVRQaV maSXche (9) (MGA, 2014a, 
Sig. 15)17. 

El conflicto intercultural ha derivado en crecientes hechos de violencia que han dejado personas con 
distintos grados de lesiones e incluso con resultado de muerte, afectando a comuneros, niños y niñas 
mapuche, carabineros, propietarios/as, y personas que viven de la agricultura, entre otros18. 
También se ha dado el caso en que civiles, creyendo defenderse de sus agresores, han lesionado a la 
autoridad policial, como fue el caso de un parcelero que hirió a dos funcionarios  de carabineros y le 
causó la muerte a otro, mientras estos ingresaban a su hogar en su auxilio (Baeza, 2014).  

EVWRV hechRV haQ VidR Uecha]adRV SRU el INDH. ³El CRQVejR del INDH, mediaQWe declaUaciyQ 
S~blica, ha cRQdeQadR WRdR WiSR de YiRleQcia ±Vea cXal fXeUe VX RUigeQ± cRmR fRUma de VRlXciyQ del 
cRQflicWR eQ la UegiyQ, hacieQdR XQ llamadR a lRV WUibXQaleV de jXVWicia \ RUgaQiVmRV SRlicialeV a 
deVSlegaU WRdRV lRV eVfXeU]RV QeceVaUiRV cRQ el RbjeWR de gaUaQWi]aU el acceVR a la jXVWicia, 
ideQWificaU a lRV UeVSRQVableV \ VaQciRQaUlRV Veg~Q cRUUeVSRQda, UecRUdaQdR TXe µ[e]l debeU del 
EVWadR de gaUaQWi]aU lRV deUechRV hXmaQRV e[ige QR dejaU eVWRV hechRV eQ la imSXQidad¶´ (INDH, 
2013, Sig. 19). 

EQ cXaQWR al imSacWR ecRQymicR de la YiRleQcia, el PUeVideQWe de la SRciedad de FRmeQWR AgUtcRla 
(SOFO), eQWUeYiVWadR SaUa eVWe eVWXdiR, Vexala TXe Ve ha WUadXcidR eQ 9 mil millRQeV de SpUdidaV 
ecRQymicaV diUecWaV (SRfR, 2014). 

EQ lRV ~lWimRV axRV cRQWiQXy iQcUemeQWiQdRVe la dRWaciyQ SRlicial de La AUaXcaQta, eVWablecipQdRVe 
XQa ]RQa eVSecial de VegXUidad (La NaciyQ, 2013)19. EQ el laSVR de dRV axRV, Ve aXmeQWy XQ 35,6% 
la dRWaciyQ de caUabiQeURV: ³[D]XUaQWe 2012 Ve deVWiQaURQ 120 SRlictaV SaUa Ueali]aU iQYeVWigaciRQeV 
de gUXSRV YiQcXladRV a la YiRleQcia eQ la ]RQa maSXche. EQ 2013, eVe Q~meUR alcaQ]y lRV 380 
XQifRUmadRV \ eVWe axR [2014] Ve haQ eQYiadR 512 fXQciRQaUiRV´ (LabUtQ, 2014). ReVSecWR a laV 
medidaV de SURWecciyQ cRQViVWeQWeV eQ URQdaV \ SURWecciyQ SeUmaQeQWe, eVWaV Ve haQ iQcUemeQWadR 
deVde el axR 2012; laV cifUaV iQdicaQ TXe fXeURQ 86 medidaV de SURWecciyQ SeUmaQeQWe \ 109 URQdaV 
de SURWecciyQ el axR 2014, cRQceQWUiQdRVe eQ la PURYiQcia de MallecR (VeU AQe[R 2).  

De acXeUdR a iQfRUmaciyQ Uecabada SRU el INDH, eQWUe el axR 2004 \ 2011, Ve iQWeUSXVieURQ XQ WRWal 
de 15 acciRQeV de WXWela de SURWecciyQ de gaUaQWtaV cRQVWiWXciRQeV (UecXUVR de SURWecciyQ), eQ faYRU 
de SeUVRQaV maSXche aQWe la CRUWe de ASelaciRQeV de TemXcR, alegaQdR YiRleQcia X RWURV abXVRV 
SRU SaUWe de la SRlicta. 12 de eVWRV UecXUVRV Ve diUigieURQ eQ cRQWUa de la CaUabiQeURV \ 2 eQ cRQWUa 
de la PRlicta de IQYeVWigaciRQeV. 8 de eVWRV UecXeURV WXYieURQ SRU RbjeWR VRliciWaU la SURWecciyQ de lRV 
deUechRV de QixRV \ QixaV maSXche (INDH EVWXdiR e[SlRUaWRUiR EVWadR de Chile \ SXeblR maSXche. 
                                                           
17 Cabe deVWacaU TXe el WRWal de acWRUeV YiRleQWadRV QR Ve cRUUeVSRQde cRQ el WRWal de caVRV deQXQciadRV. LRV 
daWRV Ve SUeVeQWaQ cRQ laV eWiTXeWaV RWRUgadaV SRU MXlWigUemial. El 77,2% de laV deQXQciaV Ueali]adaV el axR 
2013 (193 caVRV) fXeURQ deQXQciadRV eQ ÈUeaV de DeVaUURllR IQdtgeQa (ADI) (MGA, 2013a, Sig.8). El axR 
2014, haVWa jXQiR, Ve habtaQ deQXQciadR 81 deliWRV eQ ADI (76,4% del WRWal de deQXQciaV Ueali]adaV el SUimeU 
VemeVWUe 2014) (MGA, 2014a, Sig.10). 
18 En el caso de muertes, basta recordar los nombres de tres comuneros mapuche (Alex Lemún, Matías 
Catrileo, Jaime Mendoza Collío),  tres agricultores (Héctor Gallardo Aillapán, Werner Luchsinger y Vivianne 
McKay) y el carabinero Hugo Albornoz Albornoz. También existe el caso de Mariano Guzmán Rojas (66 
años), asesinado durante un episodio que no ha sido aclarado por la policía (Soto, 2014). 
19 Esto mediante la llegada de 84 nuevos efectivos de Carabineros, más 46 funcionarios del Grupo de 
Operaciones Especiales de la misma institución, y unos 50 detectives de la Policía de Investigaciones. A estas 
fuerzas se sumó un helicóptero para vigilancia, y 4 nuevos carros policiales blindados (INDH, 2013). 
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AQiliViV de WeQdeQciaV eQ maWeUia de YiRleQcia eVWaWal eQ la RegiyQ de La AUaXcaQta. FebUeUR 2014, 
Sig. 84).  

EQ el miVmR SeUtRdR (2004-2011) \ de acXeUdR a la miVma fXeQWe, Ve dedXjeURQ 22 acciRQeV de 
amSaUR SRU SeUVRQaV maSXche TXe alegaURQ YiRlaciyQ a VX deUechR a la libeUWad \ VegXUidad 
SeUVRQaleV SRU SaUWe de la SRlicta.   

EQ cXaQWR al PRdeU LegiVlaWiYR, eVWe ha SUeVeQWadR YaUiRV PUR\ecWRV de AcXeUdR Uecha]aQdR la 
YiRleQcia \ bXVcaQdR VXSeUaU el cRQflicWR20. SimilaU UeacciyQ Ve WXYR deVde laV RUgaQi]aciRQeV 
iQdtgeQaV maSXche21, SlaVmiQdRVe eQ XQ dRcXmeQWR la ³[Y]RlXQWad de diilRgR cRQ el EVWadR 
chileQR, VXV iQVWiWXciRQeV, la VRciedad ciYil, lRV SaUWidRV SRltWicRV, lRV RUgaQiVmRV de deUechRV 
hXmaQRV, RUieQWada a deVSlegaU WRdRV lRV eVfXeU]RV QeceVaUiRV WeQdieQWeV a eUUadicaU laV caXVaV 
fXQdameQWaleV de laV WeQViRQeV \ cRQWURYeUViaV, eQ WRdaV VXV maQifeVWaciRQeV a Uat] de la falWa de 
XQa cRQYiYeQcia aceSWable eQWUe MaSXche \ QR MaSXche´ (CiWadR eQ INDH, 2013, Sig.19-20). Se 
deVWaca WambipQ la SURSXeVWa del SeQadRU EVSiQa \ el SeQadRU GaUcta RXmiQRW, cRQRcida cRmR Pa] 
SRcial eQ La AUaXcaQta (EVSiQa, 2013). 

Con el cambio de Gobierno, en marzo de 2014, Francisco Huenchumilla, de ascendencia mapuche, 
fue designado nuevo Intendente para La Araucanía. La máxima autoridad regional ha interpelado al 
gobierno para que el Estado de Chile asuma la dimensión política del conflicto y no sólo lo vea 
desde una perspectiva socioeconómica o policial, solicitando una nueva política de devolución de 
tierras. De hecho, aseguró que ³hace 130 años el pueblo Mapuche tenía 5 millones de hectáreas, y el 
Estado chileno vino, lo despojó y lo dejó con 500 mil hectáreas. Ahí está el origen de este 
SURblema´ (CNN Chile, 2014). Esto lo llevó a pedir perdón al pueblo mapuche en nombre del 
Estado, por el despojo de sus tierras y también a las familias de los colonos y sus descendientes, 
SXeV ³haQ cRQVWUXidR VXV YidaV eQ QXeVWUR SatV, SRUTXe el EVWadR de Chile lRV WUajR a XQ lXgaU 
iQadecXadR eQ XQ mRmeQWR iQRSRUWXQR [«]. El Estado ofreció en Europa a muchas familias 
modestas un mundo nuevo, pero no les dijo que se trataba de un territorio que había incorporado por 
medio del despojo. La Araucanía nació y se desarrolló como una VRciedad fUagmeQWada´ 
(BioBioChile, 2014). Pese a que este comunicado no fue bien recibido por un sector del pueblo 
mapuche22, el Intendente ha mantenido su posición, señalando que el conflicto es político y que va 
más allá de lo legal (Emol, junio 2014).  

Esta afirmación generó reacciones por parte de algunos agricultores, señalándose que en vez de 
solucionar problemas, creaba mayores conflictos (Rojas y Martínez, 2014). Ante nuevos hechos de 
violencia y el asesinato de un parcelero en Victoria, lamentado por los distintos sectores (Emol, 
junio 2014), el Senador Espina solicitó XQa VeViyQ eVSecial eQ la CimaUa AlWa ³con el propósito de 
invitar a los ministros del Interior, Justicia y al Intendente de la región, para establecer cuáles han 
VidR laV SRltWicaV eQ VegXUidad ciXdadaQa TXe ha aSlicadR el GRbieUQR eQ la ]RQa eQ cRQflicWR´ 
(Senado de la República de Chile, 2014), pues consideró que el Estado había fracasado en ³cXmSliU 

                                                           
20 El dta 15 de eQeUR de 2013, eQ la 126� SeViyQ de la CimaUa de DiSXWadRV, Ve SUeVeQWy el PUR\ecWR de 
AcXeUdR N� 811, SRU el TXe ³Ve Uecha]aQ lRV acWRV de YiRleQcia SURdXcidRV eQ diYeUVaV UegiRQeV del VXU del 
SatV´; PUR\ecWR de AcXeUdR N� 813 TXe ³cRQdeQa lRV acWRV de YiRleQcia eQ La AUaXcaQta´; \ PUR\ecWR de 
AcXeUdR N� 814, mediaQWe el cXal Ve ³SURSRQe la cRQYRcaWRUia a XQ acXeUdR QaciRQal SaUa la VXSeUaciyQ del 
cRQflicWR hiVWyUicR eQWUe el EVWadR de Chile \ lRV PXeblRV IQdtgeQaV´. 
LA      DiUigeQWeV del CRQVejR de TRdaV laV TieUUaV, \ de AD MAPU, cRQYRcaURQ SaUa el 16 de eQeUR del axR 
2013 la deQRmiQada ³PUimeUa CXmbUe del PXeblR MaSXche´ celebUada eQ el ceUUR fielRl, cRmXQa de 
TemXcR. La cRQYRcaWRUia fXe amSlia \ Ve e[WeQdiy a WRdaV laV fXeU]aV SRltWicaV, cRQgUeViVWaV, el INDH, 
RUgaQi]aciRQeV iQdtgeQaV maSXche \ UeSUeVeQWaQWeV del PRdeU EjecXWiYR, eVSectficameQWe lRV gRbeUQadRUeV de 
laV SURYiQciaV de CaXWtQ \ MallecR, aVt cRmR el EQcaUgadR de AVXQWRV IQdtgeQaV. 
22 EV el caVR de la CRRUdiQadRUa AUaXcR MallecR (CAM), la cXal Uecalcy TXe ³QR YamRV a cRQfiaU Qi eQ lRV 
geVWRV Qi eQ laV SalabUaV de TXieQeV SRU WaQWRV axRV haQ defeQdidR lRV iQWeUeVeV del emSUeVaUiadR \ SaUa ellR, 
haQ XWili]adR la UeSUeViyQ \ la SeUVecXciyQ a WUaYpV de la Le\ AQWiWeUURUiVWa´ (VaUgaV, 2014). 
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cRQ VX debeU \ VX RbligaciyQ de gaUaQWi]aU la Sa] VRcial \ la VegXUidad de lRV YeciQRV´ (Senado de la 
República de Chile, 2014). EQ declaUaciRQeV SRVWeUiRUeV, el SeQadRU diUta TXe ³[p]ara resolver el 
tema de La Araucanía lo más importante es acotar y delimitar la cantidad de tierras que el Estado de 
Chile debe a las comunidades mapuche, en virtud de títulos de dominio de merced que el propio 
EVWadR leV eQWUegy [«] bajR el aUgXmeQWR de TXe el EVWadR le adeXda WieUUaV a laV comunidades 
mapuche, no puede él [el Intendente Huenchumilla] pretender despojar de sus tierras, que 
legítimamente están a sus nombres y les pertenecen, a agricultores en la región de La Araucanía, 
SRUTXe pVe eV XQ eQfRTXe SaUcial´ (Publimetro, 2014).  

LaV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV VexalaQ TXe eV eVSecialmeQWe cUtWica la ViWXaciyQ de lRV SeTXexRV 
agUicXlWRUeV TXe haQ debidR abaQdRQaU VXV SUediRV a caXVa de m~lWiSleV hRVWigamieQWRV: XVR de 
aQimaleV SaUa deVWUXiU laV ViembUaV, cRUWeV de agXaV de XVR agUtcRla, cRbUR de SeajeV, URbRV de 
aQimaleV, VaTXeRV de YiYieQdaV, WRmaV SURdXcWiYaV (PiQWR \ SX]Xki, 2013), ademiV de iQceQdiRV a 
VXV bieQeV \ YiYieQdaV (El MeUcXUiR, 2015). Seg~Q XQR de lRV habiWaQWeV de MallecR, VRQ ³189 
familiaV de la ]RQa [laV] TXe acXVaQ SUeViRQeV SRU SaUWe de laV cRmXQidadeV iQdtgeQaV SaUa eQWUegaU 
VXV SUediRV´ (SchaXb \ UgaUWe, 2014), de fRUma TXe algXQaV YeQWaV de WeUUeQRV a la CONADI Ve 
eVWaUtaQ Ueali]adR bajR SUeViRQeV de cRmXQidadeV iQdtgeQaV (PiQWR, 2014).   

FXe aVt TXe Qaciy la AVRciaciyQ de VtcWimaV de ViRleQcia RXUal (AVVRU), eQ maU]R 201323. EVWa 
RUgaQi]aciyQ eQWUegy XQ SeWiWRUiR al eQWRQceV MiQiVWUR del IQWeUiRU \ SegXUidad P~blica, RRdUigR 
PexailillR (RtRV, 2014), VRliciWaQdR cRQVideUaU ³la UeSaUaciyQ iQWegUal de laV YtcWimaV; SURblema de 
Syli]aV de VegXURV de SURdXcWRUeV; mRdificaciyQ de la Le\ IQdtgeQa; µWUaWRV eVSecialeV¶ de SeUVRQaV 
cRQdeQadaV; aXmeQWR de SeQaV SaUa TXieQeV aWeQWeQ cRQWUa CaUabiQeURV; cRmSUa de WieUUaV; 
iQYeVWigaciyQ SRU SeajeV ilegaleV; SRbUe]a UXUal eQ la UegiyQ \ fiQaQciamieQWR SaUa la ]RQa´ (EmRl. 
JXliR 2014).  

Este petitorio da cuenta de la complejidad del conflicto intercultural, el que va más allá de la 
demanda de restitución de tierras. El Gobierno de la presidenta Bachelet ha empezado a responder a 
ciertas demandas24, mientras que su política cRQWiQ~a VieQdR ³¶aiVlaU a lRV TXe deliQTXeQ XVaQdR la 
caXVa maSXche¶ \ geQeUaU la habiWabilidad eQ laV WieUUaV eQWUegadaV a laV cRmXQidadeV iQdtgeQaV´, 
en palabras del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (Emol, 2015).  

  

                                                           
23 Al aleUR de la OUgaQi]aciyQ NR GXbeUQameQWal Elige ViYiU eQ Pa], hWWS://ZZZ.eligeYiYiUeQSa].cl/  
24 Por ejemplo, en relación con la discriminación hacia los/as habitantes de esta zona por parte de las 
aseguradoras, pues se les ha impedido contratar seguros para proteger sus bienes (Emol, 2015).  
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IV. Revisando la historia: proceso de ocupación nacional y extranjera de La Araucanía 

Como lo han reconocido durante el año 2014 diversos organismos internacionales de promoción y 
defensa de los derechos humanos25, la situación de violencia que se experimenta en el sur del país 
tiene antecedentes en una compleja relación entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, uno 
de cuyos fundamentos es la persistencia de demandas insatisfechas o inadecuadamente abordadas 
desde el Estado (INDH. 2014, pág. 231)26.   

A través de una mirada histórica se puede comprender hasta qué punto la actual demanda del pueblo 
mapuche por recuperar sus territorios y autonomía, tiene en su origen un proceso impulsado por el 
Estado, que relocalizó forzosamente a las familias mapuche. Asimismo, una mirada histórica 
permite dar cuenta del papel que jugaron ciertos idearios modernizadores que impulsaron la 
ocupación de esos territorios por nacionales y extranjeros. 

Esta revisión se organiza en tres momentos: el primero durante el siglo XIX, marcado por el hito de 
la conquista militar;  el segundo durante el siglo XX, marcado por los hitos de la reforma y contra 
reforma agraria, y el tercero, donde destacan políticas públicas y organización institucional durante 
el siglo XXI. 

 

Colonización de La Araucanía durante el siglo XIX  

Convivencia interétnica y  territorio mapuche 

Hasta antes del nacimiento de la República de Chile existieron una serie de acuerdos entre mapuche 
y españoles que permitían una convivencia que supuso un reconocimiento asentado en tratados y 
pactos (Bengoa, 2014; CEPAL, 2012). El primero de ellos es el Parlamento de Quilín de 1641, 
donde los mapuche aceptaban la labor de los misioneros y que los españoles ingresaran 
pacíficamente a sus territorios, siempre que los españoles reconocieran al río Biobío como frontera 
natural y renunciaran a la conquista armada (CEPAL, 2012). Otros tratados posteriores reconocen 
esta situación y el carácter independiente del pueblo mapuche27, elementos que se mantienen en los 
inicios de la independencia de Chile, reconociéndose a los mapuche ³eQ igXaldad de deUechRV 
UeVSecWR de lRV demiV habiWaQWeV de la ReS~blica (aUWtcXlR 3)´ de acXeUdR al TUaWadR de TaSihXe de 
1825 (CEPAL, 2012, pág.29). Estas son ³laV baVeV SaUa XQa SURfXQda WUaQVfRUmaciyQ eQ el ViVWema 
económico y socioterritorial mapuche´ (CEPAL, 2012, Sig.29), SXeV Ve geQeUaQ laV cRQdiciRQeV 
para el comercio, el intercambio y junto a ello, su asentamiento permanente. 

                                                           
25 CRmiWp SaUa la ElimiQaciyQ de la DiVcUimiQaciyQ Racial. CERD/C/CHL/CO/19-21. ObVeUYaciRQeV fiQaleV 
VRbUe lRV iQfRUmeV SeUiydicRV 19� a 21� de Chile, aSURbadaV SRU el CRmiWp eQ VX 83� SeUtRdR de VeViRQeV (12 a 
30 de agRVWR de 2013). CRmiWp de DeUechRV HXmaQRV. ObVeUYaciRQeV fiQaleV VRbUe el Ve[WR iQfRUme SeUiydicR 
de Chile 111� SeUtRdR de VeViRQeV, 7 a 25 de jXliR de 2014. BeQ EmmeUVRQ. IQfRUme del RelaWRU EVSecial 
VRbUe la SURmRciyQ \ SURWecciyQ de lRV deUechRV hXmaQRV \ laV libeUWadeV fXQdameQWaleV eQ la lXcha cRQWUa el 
WeUURUiVmR. A/HRC/25/59/Add.2. 14 de abUil de 2014. IQfRUme de la CRmiViyQ de E[SeUWRV eQ ASlicaciyQ de 
CRQYeQiRV \ RecRmeQdaciRQeV de la OIT. ILC.103/III(1A). CRQfeUeQcia IQWeUQaciRQal del TUabajR, 103.� 
UeXQiyQ, 2014.  CRQVejR de DeUechRV HXmaQRV. IQfRUme del GUXSR de TUabajR VRbUe el E[ameQ PeUiydicR 
UQiYeUVal. A/HRC/26/5. 2 de abUil de 2014. CRUWe IDH. CaVR NRUtQ CaWUimiQ \ OWURV (diUigeQWeV, miembURV \ 
acWiYiVWaV del SXeblR iQdtgeQa maSXche) VV. Chile. SeQWeQcia de 29 de ma\R de 2014. PiUU. 182. 
26 EVWe cRmSRQeQWe hiVWyUicR WambipQ ha VidR aQali]adR SRU diYeUVRV aXWRUeV (A\lZiQ, 1995, 2002; BeQgRa, 
1990, 2004, 2014; BRccaUa \ SegXel-BRccaUa, 1995; PiQWR \ FReUVWeU, 2003; PiQWR, 1998; CEPAL, 2012). 
27 OWURV cRUUeVSRQdeQ al PUimeU PaUlameQWR de NegUeWe \ SegXQdR PaUlameQWR de NegUeWe (1803), VieQdR 
acXeUdRV dRQde ambaV SaUWeV Ve cRmSURmeWeQ a maQWeQeU lRV camiQRV abieUWRV SaUa TXe laV SeUVRQaV SXdieVeQ 
WUaQViWaU, de fRUma TXe eQ la fURQWeUa Ve daQ UelaciRQeV cRmeUcialeV. SiQ embaUgR, Ve UecRQRce a lRV maSXche 
cRmR YaVallRV del Re\ de EVSaxa  (CEPAL, 2012, Sig. 28). 
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Al meQRV haVWa mediadRV del ViglR XIX (1850), la ]RQa de La AUaXcaQta Ve caUacWeUi]y SRU VeU XQ 
imSRUWaQWe WeUUiWRUiR iQWeUcXlWXUal cRhabiWadR SRU cRmXQidadeV e ideQWidadeV WeUUiWRUialeV maSXche, 
deVceQdieQWeV de eVSaxRleV, cUiRllRV chileQRV, iQmigUaQWeV eXURSeRV \ meVWi]RV, eQWUe RWURV. EQ 
cRQjXQWR cRQfRUmaURQ XQa VRciedad fURQWeUi]a diQimica TXe cRQVeUYy SUicWicaV cXlWXUaleV \ 
ecRQymicaV cRmSlemeQWaUiaV (PiQWR, 1998).  

DeVde el SXQWR de YiVWa SRltWicR, dXUaQWe la SUimeUa miWad del ViglR XIX, TXe cRUUeVSRQde al SeUtRdR 
de gXeUUaV de la iQdeSeQdeQcia, la VRciedad fURQWeUi]a eVWXYR maUcada SRU diYeUVaV aliaQ]aV TXe, SRU 
XQ ladR Ve cRmSRQtaQ de UeSUeVeQWaQWeV maSXche, cRmR LRQgkRV28 \ FXWalRQgkRV29 gaQadeURV, \ 
TXe SRU el RWUR UeXQtaQ a SeUVRQaV TXe Ve UeViVWtaQ a lRV iQWeUeVeV emaQciSadRUeV de lRV SaWUiRWaV. 
Dicha UeViVWeQcia, iQWegUada SRU VecWRUeV cUiRllRV de CRQceSciyQ, miembURV del ejpUciWR UealiVWa \ 
UeSUeVeQWaQWeV de la IgleVia (PiQWR, 1998), eVWaba mRWiYada SRU diYeUVRV facWRUeV, SXdieQdR 
ideQWificaUVe al meQRV XQR ecRQymicR \ RWUR SRltWicR. ReVSecWR al SUimeUR, leV iQWeUeVaba maQWeQeU 
la eVWabilidad de lRV iQWeUcambiRV ecRQymicRV eQWUe maSXche \ QR maSXche, eQWUe La AUaXcaQta \ 
laV PamSaV. ReVSecWR al VegXQdR, le iQWeUeVaba maQWeQeU la eVWabilidad SRltWica, cimeQWada a WUaYpV 
de lRV diYeUVRV PaUlameQWRV, Ueali]adRV dXUaQWe lRV ViglRV XVII \ XVIII cRmR Ve meQciRQy 
aQWeUiRUmeQWe.  

El cambiR SURfXQdR VRbUeYieQe deVde la VegXQda miWad del ViglR XIX. El WUiXQfR de lRV cUiRllRV 
iQdeSeQdeQWiVWaV de SaQWiagR VRbUe el EjpUciWR UealiVWa \ VXV aliadRV UegiRQaliVWaV, iQWeQVificy el 
iQWeUpV del EVWadR ChileQR SRU aSURSiaUVe \ daU gRbeUQabilidad a lRV WeUUiWRUiRV de La AUaXcaQta. 
PaUalelameQWe, el SRdeU de lRV FXWalRQgkRV decata fUeQWe al QXeYR SaQRUama SRltWicR \ ecRQymicR 
imSXeVWR, TXebUiQdRVe la eVWabilidad TXe UeSUeVeQWy dXUaQWe caVi XQ ViglR la ³Yieja fURQWeUa´.  

EQ UeVXmeQ, ³[V]i a fiQeV de la CRlRQia lRV eVSaxRleV leV UecRQRctaQ [a lRV maSXche] VX WeUUiWRUiR \ 
aXWRQRmta, deVde mediadRV del ViglR XIX lRV eVfXeU]RV iQWegUaciRQiVWaV del EVWadR-NaciyQ Ve 
cRQVRlidaUtaQ eQ XQa eVWUaWegia jXUtdica \ miliWaU TXe cRQdXciUta a la aVimilaciyQ SRU la fXeU]a de laV 
WieUUaV \ WeUUiWRUiRV, aVt cRmR a la QegaciyQ de lRV deUechRV SRltWicRV de lRV/aV maSXche´ (INDH, 
2014a, Sig. 14). De eVWa fRUma, Ve iQicia la SpUdida del WeUUiWRUiR SRU SaUWe del SXeblR maSXche. 
PUimeUR, Ve cUea la PURYiQcia de AUaXcR eQWUe lRV UtRV BiRbtR \ TRlWpQ, dXUaQWe el gRbieUQR de 
MaQXel MRQWW (1852), lR TXe le SeUmiWe jXUtdicameQWe al EVWadR iQWeUYeQiU diUecWameQWe el WeUUiWRUiR 
maSXche.  

La Le\ del 4 de diciembUe de 1866 maUca XQ hiWR deQWUR del ³deVSejR legal´ del SXeblR maSXche 
(BRccaUa \ BRccaUa-SegXel, 1999), SXeV UeemSla]a el WpUmiQR de ³WeUUiWRUiRV iQdtgeQaV´ SRU el de 
³WeUUiWRUiRV de cRlRQi]aciyQ´, a WUaYpV de cXal Ve RUdeQa el UeSaUWR del WeUUiWRUiR maSXche al VXU del 
UtR MallecR \ Ve RUdeQa el eVWablecimieQWR de SRblaciRQeV eQ el WeUUiWRUiR maSXche. UQa SaUWe de 
eVWaV WieUUaV fXeURQ deVWiQadaV SaUa UemaWaU eQWUe SaUWicXlaUeV \ RWUa SaUa eVWableceU cRlRQiaV cRQ 
e[WUaQjeURV \ QaciRQaleV, eV deciU, WRdRV cRlRQRV QR maSXche (BeQgRa, 1990, Sig.18). CRQ eVWR Ve 
bXVcaba aVegXUaU la iQmigUaciyQ e[WUaQjeUa \ eYiWaU la aSURSiaciyQ de lRV UecXUVRV SRU SaUWe de 
eVSecXladRUeV.  

EQ eVa le\ WambipQ Ve iQdicabaQ lRV mecaQiVmRV de cRQVWiWXciyQ de la SURSiedad iQdtgeQa. El 
EVWadR maUcy eQ SlaQRV aTXellRV WeUUeQRV aVigQadRV cRmR ³SRVeViyQ iQdtgeQa´ \ eQ baVe a eVR Ve 
eQWUegy a laV familiaV maSXche el dRcXmeQWR cRQRcidR cRmR ³WtWXlR de meUced´, UadiciQdRlaV eQ 
cRmXQidad. EVWe SURceVR eVWXYR a caUgR de la CRmiViyQ RadicadRUa de IQdtgeQaV30, la TXe VylR 
UecRQRciy cRmR WeUUiWRUiRV efecWiYameQWe RcXSadRV aTXellRV ceUcadRV, dRQde Ve eQcRQWUaba la UXca 
\ lRV hXeUWRV familiaUeV, e[clX\eQdR aTXellRV WeUUiWRUiRV aQceVWUaleV aVRciadRV al SaVWRUeR, 

                                                           
28 TambipQ eVcUiWR longko (CEPAL, 2012) R lonko, TXe eV el jefe de XQa cRmXQidad maSXche eQ WiemSRV de 
Sa]. 
29 FXWa LRQcR eV XQa aXWRUidad maSXche. 
30 EVWa CRmiViyQ eVWXYR RSeUaWiYa haVWa 1930, axR eQ TXe Ve VXSUime mediaQWe la le\ 4.802 de 24 de eQeUR de 
1930 
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e[WUacciyQ de lexa \ UecRlecciyQ de fUXWRV, eQ lRV TXe Ve VXVWeQWaba la VXSeUYiYeQcia maWeUial \ 
cXlWXUal de lRV maSXche (CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002).  

PeVe a TXe el mecaQiVmR habta VidR eVWablecidR SRU la le\ de 1866, lRV TtWXlRV de MeUced 
cRmieQ]aQ a RWRUgaUVe deVde 188431 (BeQgRa, 2014, Sig. 75). El WeUUiWRUiR maSXche RUigiQal ha VidR 
eVWimadR eQ 10 millRQeV de hecWiUeaV TXe ibaQ deVde el BiRbtR haVWa la IVla de ChilRp (CEPAL, 
2012, Sig. 30). A WUaYpV de diVWiQWRV cilcXlRV32, Ve cRQclX\e TXe el WRWal de hecWiUeaV de lRV TtWXlRV 
de MeUced, cRUUeVSRQde aSUR[imadameQWe al 5% del WeUUiWRUiR RUigiQal. PRU RWUR ladR, Ve eVWima TXe 
al meQRV 30.000 maSXche TXedaURQ ViQ WieUUaV (BeQgRa, 2004; CEPAL, 2012).  

 
TabOa 1: TtWXORV de MeUced eQWUegadRV eQWUe 1884-1929 
PURYLQcLa TtWXORV de MeUced HecWiUeaV PeUVRQaV 
AUaXcR 66 7.116 1.912 
BiRbtR 6 659 112 
MallecR 350 83.512 11.512 
CaXWtQ 2.102 317.112 56.938 
ValdiYia \ OVRUQR 552 66.711 7.261 
LlaQTXihXe 2 84 16 
TOTAL 3.078 475.194 77751 
FXeQWe: DaWRV de RadicaciyQ de lRV iQdtgeQaV eQ Chile, baVadRV eQ el iQfRUme del CRmiWp 
IQWeUameUicaQR de DeVaUURllR AgUtcRla (CIDA)33. 

 

EVWe SURceVR QR eVWXYR e[eQWR de dificXlWadeV. PRU XQ ladR, a lRV maSXcheV Ve leV UecRQRcieURQ laV 
WieUUaV miV alejadaV \ de miV baja calidad agUtcRla. PRU RWUR, el SURceVR de diVWUibXciyQ geQeUy 
liWigiRV \ SURblemaV de deVliQdeV \/R XVXUSaciRQeV de UedXcciRQeV SRU SaUWe de RcXSaQWeV chileQRV, 
lR TXe cRQlleYy a TXe mXchaV VRliciWXdeV de UadicaciyQ QR fXeUaQ aWeQdidaV, R bieQ WXYieUaQ TXe VeU 
UemeQVXUadaV R UeXbicadaV. La CRmiViyQ PaUlameQWaUia de CRlRQi]aciyQ cRQVWiWXida eQ 1911 SaUa 
YeUificaU eQ WeUUeQR la ViWXaciyQ TXe aTXejaba a lRV iQWegUaQWeV del SXeblR maSXche, \ TXe geQeUy XQ 
iQfRUme (1912) VRbUe el SURceVR de UadicaciyQ \ UedXcciyQ, iQdica la UeVSRQVabilidad del EVWadR eQ 
el SURceVR de UediVWUibXciyQ de TtWXlRV de MeUced, Ueali]adRV eQ el maUcR de XQ ³mediR legal 
defecWXRVR´, TXe geQeUy la deWeQWaciyQ abXViYa de WieUUaV fiVcaleV; deVSRjR de SURSiedad iQdtgeQa; 
iQdeWeUmiQaciyQ de deVliQdeV; YaUiaciyQ, mXchaV YeceV, dRlRVa de eVWRV; dificXlWad de eVWableceU 
SRVeViyQ VRbUe hechRV cRQcUeWRV \ TXe SXedeQ VigQificaU XQ ejeUciciR efecWiYR de lRV aWUibXWRV del 
dRmiQiR, VRbUe XQa deWeUmiQada e[WeQViyQ de VXelR; abXVRV TXe Ve cRmeWeQ cXaQdR Ve WUaWa de 
SURbaU SRU WeVWigRV la SRVeViyQ aQWe WUibXQaleV de jXVWicia; SUeSaUaciyQ aUWificiRVa de WtWXlRV de 

                                                           
31 LaV le\eV de 4 de diciembUe de 1866, de 4 de agRVWR de 1874, \ de 20 de eQeUR de 1883 UecRQRceQ lRV 
TtWXlRV de MeUced \ la SURSiedad iQdtgeQa.  
32 Seg~Q CEPAL, eQWUe 1883 \ 1929 Ve eVWablecieURQ 3.161 UedXcciRQeV cRQ XQ WRWal aSUR[imadR de 500.000 
hecWiUeaV (MaUimaQ, \ RWURV, 2006; A\lZiQ, 2004; BeQgRa, 2006 ciWadRV eQ CEPAL, 2012, Sig.30). Al 
RbVeUYaU la Tabla 1, la UegiyQ de La AUaXcaQta Ve cRmSRQe acWXalmeQWe SRU laV SURYiQciaV de MallecR \ 
CaXWtQ, dRQde Ve eQWUegaURQ 2.452 TtWXlRV eQWUe 1884 \ 1929. El WeUUiWRUiR WRWal cRUUeVSRQdieQWe a dichRV 
WtWXlRV cRUUeVSRQde a ceUca de 400.000 hecWiUeaV. PRU eQde, \a Vea Yta cilcXlR de lRV WeUUeQRV SRU laV hecWiUeaV 
WRWaleV de laV UedXcciRQeV R laV hecWiUeaV de lRV TtWXlRV de MeUced, el SRUceQWaje de WieUUaV TXe Ve dejy 
fiQalmeQWe al SXeblR maSXche, eV aSUR[imadameQWe XQ 5% del WeUUiWRUiR RUigiQal. 
33 La CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002, Sig.46, cRQVigQa TXe la UadicaciyQ cRQ TtWXlRV de 
MeUced eQWUe 1884 \ 1929 eQ laV PURYiQcia de AUaXcR; BiR-BiR; MallecR \ CaXWtQ, UeSUeVeQWy XQ WRWal de 
434.063, 65 hecWiUeaV \ XQ WRWal de 74.534 SeUVRQaV, UadicadaV eQ 2.401 UeVeUYaV. 
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SURSiedad, YalipQdRVe de laV miVmaV diVSRViciRQeV cUeadaV SRU la le\ SaUa haceU S~blica \ eVWable la 
SURSiedad Uat]; cRQWUaWRV ficWiciRV, SaUWiciRQeV VimXladaV, iQVcUiSciRQeV fUaXdXleQWaV, eQWUe RWUaV 
(CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002, Sig.402). 

AdemiV, Ve geQeUy ³la VedeQWaUi]aciyQ fRU]ada de gUXSRV de SaUeQWeVcR WUaVhXmaQWeV eQ eVSaciRV 
UedXcidRV; limiWy dUiVWicameQWe la caQWidad de WieUUa diVSRQible de acXeUdR a lRV ltmiWeV eVWablecidRV 
eQ lRV TtWXlRV de MeUced; deVcRQRciy lRV WeUUeQRV RUigiQaUiRV \ de UeVeUYa; UeRUieQWy la acWiYidad 
ecRQymica deVde la gaQadeUta a la agUicXlWXUa de VXbViVWeQcia; SURYRcy la deVaSaUiciyQ de 
SUicWicameQWe WRda la maVa gaQadeUa aVeTXible cRmR bieQ cRm~Q; cRQYiUWiy a lRV UadicadRV eQ 
camSeViQRV miQifXQdiVWaV, ViWXaciyQ agUaYada SRU la XVXUSaciyQ de WieUUaV, \ eQ cRQdiciRQeV 
deVYeQWajRVaV \a TXe QR SRVetaQ WUadiciyQ cXlWXUal Qi SUicWicaV adecXadaV de e[SlRWaciyQ cRmR el 
UeVWR de la SRblaciyQ. [«] EQ lR SRltWicR, SURYRcy el deVdibXjamieQWR de la RUgaQi]aciyQ VRcial de 
SaUeQWeVcR, SXeV me]cly aUbiWUaUiameQWe familiaV de diVWiQWRV lof \ SURdXjR imSRUWaQWeV SpUdidaV eQ 
la aXWRUidad SRltWica de lRV jefeV, TXieQeV \a QR WeQtaQ QXeYRV WeUUeQRV SaUa aVigQaU a VXV miembURV 
\, al igXal TXe WRdRV lRV demiV iQWegUaQWeV de VX gUXSR, TXedaURQ VXjeWRV a laV le\eV del EVWadR 
chileQR cRmR cXalTXieU RWUR ciXdadaQR´ (CEPAL, 2012, Sig.30. CiWaQdR a Vidal, 1991, 1995).  

EQ VXma, la UadicaciyQ de familiaV \ cRmXQidadeV SURYRcy fUagmeQWaciyQ VRcial \ SaXSeUi]aciyQ eQ 
el SXeblR maSXche, deVWUX\eQdR YtQcXlRV \ VRlidaUidadeV iQWeUQaV, dejaQdR SRcaV RSRUWXQidadeV 
SaUa la VXbViVWeQcia. El SXeblR maSXche, TXe eUa XQa VRciedad YigRURVa, cRQ UiTXe]aV, cRmeUciaQWe 
\ gaQadeUa \ RcXSaQWe de e[WeQVRV WeUUiWRUiRV fpUWileV, SaVy a VeU UedXcida \ fUagmeQWada eQ 
SeTXexRV lRWeV, cRQYiUWieQdR a mXchRV maSXche eQ iQTXiliQRV \/R camSeViQRV SRbUeV, lleYaQdR a 
mXchaV de VXV familiaV a bXVcaU QXeYaV RSRUWXQidadeV de VRbUeYiYeQcia eQ lRV ceQWURV XUbaQRV de 
Chile. 

Este proceso de radicación, al menos legalmente, fue concluido con la Ley 4.169 de 29 de agosto de 
1927, dando inicio a la división de los Títulos de Merced otorgados, lo que conlleva a una nueva 
división de las comunidades. Respecto a la Comisión Radicadora de Indígenas, ésta fue disuelta en 
1930 (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2002).  

 

OcXSacLyQ PLOLWaU, LQPLgUacLyQ QacLRQaO \ e[WUaQMeUa: IdeaULRV PRdeUQL]adRUeV eQ Oa 
RcXSacLyQ de La AUaXcaQta 

La RcXSaciyQ de La AUaXcaQta cRbUa ma\RU VeQWidR al mRmeQWR de meQciRQaU cieUWRV hechRV 
UeleYaQWeV TXe fXeURQ cRmXQeV a laV UegiRQeV XbicadaV eQ laV ceUcaQtaV del ltmiWe fURQWeUi]R 
hiVWyUicR, eV deciU, el eVSaciR ViWXadR  al QRUWe del RiR BiR- BiR \ al SXU del RiR TRlWpQ. AVt eQWUe lRV 
axRV 1848 \ 1860, la YeciQa UegiyQ del BiRbtR UeVSRQdiy a la demaQda de WUigR \ haUiQa deVde 
CalifRUQia. EVWRV cRmeUciaQWeV VRQ lRV TXe SaUWiciSaURQ eQ la cRlRQi]aciyQ del QRUWe de La 
AUaXcaQta (MallecR) \ SRVWeUiRUmeQWe iQYiUWieURQ dXUaQWe la dpcada de 1850 eQ la cRmSUa \ 
aUUieQdR de WeUUeQRV iQdtgeQaV UicRV eQ caUbyQ, eVSecialmeQWe eQ la fUaQja cRVWeUa. PaUa BRccaUa \ 
BRccaUa-SegXel (1999) eV XQ SURceVR de SeQeWUaciyQ eVSRQWiQea, YiQcXlada a XQa ³cRlRQi]aciyQ 
agUtcRla´ TXe Ve WUadXjR eQ XQ UiSidR cUecimieQWR ecRQymicR \ RSRUWXQidadeV de eQUiTXecimieQWR. 
CRmR cRQVecXeQcia de ellR, llegaURQ mRdeUQaV WecQRlRgtaV a la ]RQa: maTXiQaV WUilladRUaV eQ 1857, 
\ eQ 1881 la SlaQWa WelefyQica \ el feUURcaUUil a LRWa (VIII RegiyQ del BtR BtR).  

El SURceVR de SeQeWUaciyQ eVSRQWiQea VigQificy eQ 1855 ³XQa cifUa de aSUR[imadameQWe 13.000 QR-
maSXche eQWUe lRV UtRV BiRbtR \ MallecR, eV deciU, miV alli del ltmiWe fURQWeUi]R hiVWyUicR. EQ la 
]RQa cRVWeUa, VRQ 14.000 SeUVRQaV TXe Ve iQVWalaURQ cRmR cRQVecXeQcia de la e[SlRWaciyQ del 
caUbyQ´ (BRccaUa \ BRccaUa-SegXel, 1999, SiUU.21), mieQWUaV TXe eQ La AUaXcaQta, eQ lRV axRV de 
1880, Ve eVWablecieURQ 7.000 cRlRQRV eXURSeRV (BRccaUa \ BRccaUa-SegXel, 1999). CRQ eVWR Ve 
SUeWeQdta aXmeQWaU la deQVidad SRblaciRQal \ mejRUaU el ejeUciciR de la VRbeUaQta eQ el VXU del SatV, 
aVt cRmR fRUmaU \ mejRUaU la ideQWidad QaciRQal. 
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EVWRV SURceVRV Ve daQ eQ XQ cRQWe[WR miV amSliR eQ TXe el EVWadR e[SeUimeQWa XQa e[SaQViyQ 
(hacia el QRUWe a SURSyViWR de la GXeUUa del PactficR (1879-1883), eQ WeUUiWRUiR iQVXlaU cRQ la 
iQcRUSRUaciyQ de IVla de PaVcXa (1888), \ eQ el e[WUemR VXU, cRQ laV cRQceViRQeV a emSUeVaV 
gaQadeUaV eQ TieUUa del FXegR).  

El SURceVR de e[SaQViyQ hacia La AUaXcaQta eVWXYR acRmSaxadR de SUejXiciRV \ diVcUimiQaciRQeV. 
EQ la SUeQVa cRbUaURQ fXeU]a ideaV WaleV cRmR ³la QeceVidad de deVSRjaU a lRV iQdtgeQaV de VXV 
WeUUiWRUiRV, habta TXe deVhaceUVe de ellRV, deVSRjaUle de cXaQWR WeQtaQ \ e[SXlVaUlRV. El EVWadR WeQta 
TXe imSRQeU RUdeQ, SaUa ellR debta ejeUceU VRbeUaQta \ lRV iQYeUViRQiVWaV, eVSecXladRUeV, 
haceQdadRV, miQeURV, cRmeUciaQWeV, WeQtaQ TXe deVaUURllaU la iQdXVWUia \ lleYaU el SURgUeVR a la 
]RQa´ (PaUeQWiQi \ HeUUeUa, 2003, Sig.99).  

El EVWadR fiQalmeQWe RcXSa miliWaUmeQWe eVWe WeUUiWRUiR, cRQ lR TXe Ve SUeWeQdta elimiQaU ³[la 
YiRleQcia iQWeUpWQica TXe aVRlaba a la UegiyQ deVde mediadRV del ViglR XIX´ (LeyQ, 2003, Sig.183]). 
Si bieQ deVde la cUeaciyQ de la PURYiQcia de AUaXcR aXmeQWaba la SUeVeQcia miliWaU eQ la ]RQa 
(1852), la RcXSaciyQ miliWaU emSie]a fRUmalmeQWe eQ 1862 cRQ XQa SUimeUa eWaSa cRQRcida cRmR 
³PacificaciyQ de La AUaXcaQta´, la cXal fXe ideada SRU el TeQieQWe CRURQel CRUQeliR SaaYedUa. 
LXegR YeQdUta XQa VegXQda eWaSa ±miV YiRleQWa TXe la SUimeUa- eQWUe lRV axRV de 1881 \ 1883, TXe 
cXlmiQaUta cRQ la RcXSaciyQ miliWaU \ la fXQdaciyQ del FXeUWe de TemXcR. 

³[Y]a QR Ve WUaWaba de eVWableceU UelaciRQeV cRmeUcialeV R aliaQ]aV SRltWicaV cRQ lRV iQdtgeQaV. El 
RbjeWiYR eUa deVde ahRUa cRQTXiVWaU el WeUUiWRUiR a~Q libUe, fijaU laV SRblaciRQeV iQdtgeQaV eQ 
UeVeUYaV, deVSejaU WeUUeQRV SaUa lRV QXeYRV cRlRQRV e iQceQWiYaU la e[SlRWaciyQ ³UaciRQal´ del VXelR 
[«] EQ cRQfRUmidad cRQ la dRcWUiQa dRmiQaQWe de la pSRca, lRV jXUiVWaV chileQRV VRVWeQtaQ TXe lRV 
~QicRV deUechRV WeUUiWRUialeV YilidRV eUaQ lRV e[iVWeQWeV eQ el VeQR de laV VRciedadeV RUgaQi]adaV 
Veg~Q laV fRUmaV SRltWicaV mRdeUQaV, laV del EVWadR.´ (BRccaUa \ BRccaUa-SegXel, 1999, SiUU. 29). 

De eVWa fRUma, SRcR a SRcR Ve fXe deVSla]aQdR la ltQea de fURQWeUa hacia el VXU: lRV miliWaUeV 
cRlabRUaURQ abUieQdR camiQRV, cRQVWUX\eQdR SXeQWeV deVde AQgRl al VXU, fXQdaQdR fXeUWeV34, 
leYaQWaQdR SXeblRV \ fXWXUaV ciXdadeV (BeQgRa, 2014). PaUa deVaUURllaU labRUeV de VegXUidad, 
llegaURQ al VXU algXQRV VRldadRV SURYeQieQWeV de la GXeUUa del PactficR (1879-1884) (BeQgRa, 
2014). TambipQ Ve aUWicXlaURQ lRV ³gXaUdiaV UXUaleV´35, ciYileV TXe VRQ iQWegUadRV SRU el EjpUciWR a 
laV WaUeaV de VegXUidad (BeQgRa, 2014, Sig.65-66). AdemiV, eQ eVWa pSRca Ve eQcXeQWUaQ 
aQWecedeQWeV de algXQRV de lRV URleV de CaUabiQeURV de Chile: eQ 1881 Ve cUea RficialmeQWe la 
³SRlicta UXUal´ (MaldRQadR, V.f) \ eQWUe 1896-1907, eQ TemXcR fXQciRQaURQ lRV ³GeQdaUmeV SaUa 
laV CRlRQiaV´ (ReYiVWa de CaUabiQeURV, 2010, Sig.13-16)36.  

El EVWadR SURmRYiy la llegada de dRV WiSRV de SRblaciRQeV a La AUaXcaQta: QaciRQaleV \ e[WUaQjeURV. 
ReVSecWR a lRV QaciRQaleV, el iQceQWiYR Ve SlaVmy eQ dRV le\eV SURmXlgadaV, XQa de 1896 \ RWUa de 
1898. La SUimeUa, la ³Le\ de UeSaWUiadRV QaciRQaleV´ (Le\ 380 de 189637), iQdicaba TXe el 

                                                           
34 Ubicados en la zona costera: Lebu (1862), Cañete (1868); y valle central: Nueva Angol (1862), Mulchén 
(1862), Lolenco (1867), Collipulli (1867) (citado por CASANUEVA [33], pág.100). Aylwin señala que para 
1868, ³XQ WRWal de RchR fXeUWeV habtaQ VidR iQVWaladRV a lR laUgR del UtR MallecR, emSla]adRV a XQa legXa de 
diVWaQcia el XQR del RWUR´ ([46], Sig. 18). (Boccara y Boccara-Seguel, 1999) 
35 Seg~Q BeQgRa, deVceQdieQWeV de la baQda de lRV PiQcheiUa SaVaQ a iQWegUaU el gUXSR de gXaUdiaV UXUaleV 
(BeQgRa, 2014, Sig.65). 
36 LRV GeQdaUmeV SaUa laV CRlRQiaV SaVaQ a iQWegUaU el ³CXeUSR de CaUabiQeURV´ eQ 1907. DichR CXeUSR, 
cUeadR eQ 1906, WeQta jXUiVdicciyQ QaciRQal \ VX miViyQ eUa UeVgXaUdaU la VegXUidad S~blica, la maQWeQciyQ del 
RUdeQ S~blicR \ el UeVSeWR de laV le\eV, eVSecialmeQWe eQ el camSR \ lRV camiQRV S~blicRV (ReYiVWa de 
CaUabiQeURV, ma\R 2010, Sig.13-16).  
37 AcWXalmeQWe deURgada SRU el aUWtcXlR 32 de la Le\ 4310 del 16 de febUeUR de 1928. Seg~Q BRccaUa \ 
BRccaUa-SegXel, e[iVWeQ aQWecedeQWeV de TXe deVde 1845 Ve ideaba la llegada fXWXUa de cRlRQRV e[WUaQjeURV, a 
WUaYpV de la le\ de cRlRQi]aciyQ de 1845. 
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PUeVideQWe WeQta la facXlWad SaUa eQWUegaU hijXelaV38 eQ laV SURYiQciaV de CaXWtQ, MallecR, ValdiYia, 
LlaQTXihXe \ ChilRp, a ³lRV chileQRV TXe, hallándose establecidos como colonos en territorio de la 
República Argentina, hXbieUeQ UegUeVadR R UegUeVaUeQ al SatV´ (aUW.1�, Le\ 380). CRmR 
cRQVecXeQcia de eVWa le\, Ve eQWUegaURQ 41.349 hecWiUeaV a 591 familiaV eQ la PURYiQcia de CaXWtQ, \ 
Ve fXQdaURQ laV lRcalidadeV de LRQTXima\ \ QXiQWUilSe. La VegXQda, fXe la ³Le\ de cRlRQi]aciyQ 
QaciRQal´ (Le\ 994 de 1898), TXe facXlWy al EVWadR a eQWUegaU haVWa 50 hecWiUeaV SaUa cada SadUe de 
familia \ 20 hecWiUeaV SRU hijR. LRV UeTXiViWRV SaUa accedeU a eVWaV hijXelaV WeUmiQaURQ beQeficiaQdR 
SUiQciSalmeQWe a VRldadRV liceQciadRV de La AUaXcaQta, SXeV cRQViVWtaQ eQ VabeU leeU, eVcUibiU, VeU 
SadUe de familia \ QR WeQeU cRQdeQaV (A\lZiQ, 1995).  

El EVWadR chileQR WambipQ SURmRYiy la RcXSaciyQ SRU QaciRQaleV mediaQWe la cRQceViyQ de WeUUeQRV 
a miliWaUeV, fXQdaciyQ de SRblaciRQeV, legiWimaciyQ del deUechR de lRV RcXSaQWeV \ el aUUeQdamieQWR 
de WieUUaV (A\lZiQ, 1995, Sig.62-65). AVimiVmR, el UemaWe de WieUUaV fiVcaleV RcXSadaV SRU cRlRQRV 
SRbUeV eQ faYRU de emSUeVaUiRV, baQTXeURV \ millRQaUiRV, cimeQWy XQa WeUceUa Yta de cRlRQi]aciyQ.  

ReVSecWR a la SRblaciyQ e[WUaQjeUa, XQ cRmiViRQadR chileQR fXe eQYiadR a EXURSa SaUa SURmRYeU a 
Chile eQWUe camSeViQRV \ RbUeURV SRbUeV de eVe cRQWiQeQWe. LaV eliWeV \ laV aXWRUidadeV gRbeUQaQWeV 
cRQVideUabaQ TXe lRV cRlRQRV eXURSeRV SRdtaQ cRQWUibXiU eQ dRV aVSecWRV: SRU XQ ladR, a la 
ciYili]aciyQ \ el SURgUeVR; \ SRU RWUR, al deVaUURllR agUaUiR. A WUaYpV de eVWe ³cRQWacWR´ de la geQWe 
de fURQWeUa cRQ ³geQWe ciYili]ada eXURSea´, Ve WUaQVfRUmaUtaQ laV cRVWXmbUeV \ la WieUUa SRdUta 
WUabajaUVe ³UaciRQalmeQWe´´ (BRccaUa \ BRccaUa-SegXel, 1999). 

Al llamadR del cRmiViRQadR acXdieURQ alemaQeV, iQgleVeV \ fUaQceVeV (eQ TUaigXpQ), \ de maQeUa 
RUgaQi]ada iWaliaQRV (eQ LXmacR \ CaSiWiQ PaVWeQe), VXi]RV (eQ TUaigXpQ, VicWRUia, EUcilla \ 
LaXWaUR) \ bReUV (eQ FUeiUe \ PiWUXfTXpQ). EQWUe 1898 \ 1901, QXeYaV cRQceViRQeV SeUmiWieURQ el 
aUUibR de e[WUaQjeURV eQ GRUbea, LRQcRche, PXcyQ-QXilacR \ TRlWpQ (BlaQcSaiQ, 1985; PiQWR, 2003). 
EQWUe 1883 \ 1890 Ve iQVWalaURQ 5.657 iQmigUaQWeV diVWUibXidRV eQ WUece cRlRQiaV eQ la fURQWeUa, 
fXQdameQWalmeQWe VXi]RV, alemaQeV, iQgleVeV \ fUaQceVeV (A\lZiQ, 1995). AVimiVmR, el EVWadR 
Ueali]y imSRUWaQWeV cRQceViRQeV de WieUUaV a emSUeVaV cRlRQi]adRUaV eQ la UegiyQ, eQWUe laV cXaleV Ve 
deVWacaQ: cRQceViyQ de 50 mil hecWiUeaV a la emSUeVa cRlRQi]adRUa ³NXeYa IWalia´, eQ la cRmXQa de 
LXmacR, UadicaQdR a 100 familiaV iWaliaQaV (1903); cRQceViyQ de 50 mil hecWiUeaV, hechaV al SU. 
FUaQciVcR SaQche] RXi], UadicaQdR a 88 familiaV eVSaxRlaV (1902); cRQceViyQ de 20 mil hecWiUeaV 
eQ laV SUR[imidadeV del VRlciQ Llaima, SURYiQcia de CaXWtQ, al emSUeVaUiR LXiV SilYa, UadicaQdR a 
35 familiaV e[WUaQjeUaV (1905); cRQceViyQ a SUeV. Ricci HeUmaQRV \ Cta. de YaVWRV WeUUiWRUiRV al VXU 
del UtR TRlWpQ, dRQde Ve eVWablecieURQ 58 familiaV iWaliaQaV (1904) (A\lZiQ, 1995). 

CRORQRV e[WUaQMeURV OOegadRV a La AUaXcaQta eQWUe 1883 \ 1900, Veg~Q Oa 
IQVSeccLyQ GeQeUaO de TLeUUaV \ CRORQL]acLyQ 
PURYLQcLa de MaOOecR 

LXgaU N� FaPLOLaV N� PeUVRQaV HecWiUeaV eQWUegadaV 

VicWRUia  302 1510 18.120 

EUcilla 109 613 6.540 

QXillpQ 54 301 3.240 

TUaigXpQ 58 269 3.480 

QXecheUegXaV 115 589 6.900 

QXiQR 166 768 9.960 

                                                           
38 ³HijXelaV haVWa de RcheQWa hecWiUeaV SRU cada SadUe de familia, i haVWa de cXaUeQWa SRU cada hijR YaUyQ 
ma\RU de dieciVpiV axRV´ (aUW.1�, Le\ 380). El dicciRQaUiR de la Real Academia EVSaxRla, defiQe hijXela cRmR 
XQ ³fXQdR U~VWicR TXe Ve fRUma de la diYiViyQ de RWUR ma\RU´. 
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CRQWXlmR 39 169 3.510 

PXUpQ 24 99 1.266 

TOTAL 867 4318 53.016 

 

PURYLQcLa de CaXWtQ 

LXgaU FaPLOLaV PeUVRQaV HecWiUeaV eQWUegadaV 

LaXWaUR 83 386 4.980 

TemXcR 40 169 2.400 

GalYaUiQR 68 356 4.080 

ImSeUial 27 109 1.612 

TOTAL 218 1020 13.072 

FXeQWe: MemRUia de la IQVSecciyQ GeQeUal de TieUUaV \ CRlRQi]aciyQ, 1903. CiWadR eQ A\lZiQ 
(1995). 

 
La desigualdad territorial tiene su base en estos actos, pues además de radicar a los mapuche en 
superficies reducidas, las tierras otorgadas a los colonos nacionales o extranjeros eran de mejor 
calidad. (CEPAL, 2012). ³El EVWadR chileQR fXe el UeVSRQVable de cUeaU XQ cRQflicWR TXe WXYR 
efectos inmediatos en la zona y que afectó fuertemente a la sociedad mapuche; pero además el 
Estado proyectó el conflicto indígena, haciéndolo permanente hasta el día de hoy, no sólo por 
haberse apropiado de un territorio que no le pertenecía, sino porque además a través del proceso de 
radicación y reparto de las tierras de La Araucanía, entrampó a numerosas comunidades mapuches 
en fuertes y largos litigios con particulares, cuestión que puede verse con toda claridad hasta 
QXeVWURV dtaV´ (CRmiViyQ de VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002, Sig.397).  
 

La situación de La Araucanía durante el siglo XX 

A iQiciRV del ViglR XX, el SaQRUama VRcial eQ la fURQWeUa iQclXta a lRV maSXcheV, a WUabajadRUeV, 
cRlRQRV chileQRV \ cRlRQRV eXURSeRV. Seg~Q PiQWR (2003), el baQdRleUiVmR, mRWiQeV, URbRV \ 
hXelgaV dabaQ cXeQWa de XQa ViWXaciyQ VRcial cRmSleja SaUa lRV eVWUaWRV miV bajRV, afecWaQdR a 
WUabajadRUeV \ a cRlRQRV chileQRV, mXchRV de lRV cXaleV QR YieURQ cXmSlidaV VXV SURmeVaV de 
UecibiU el miVmR WUaWR TXe el EVWadR leV RWRUgaba a lRV cRlRQRV eXURSeRV eQ la UegiyQ. La VRciedad eQ 
La AUaXcaQta eUa eVWUaWificada: eQ la baVe Ve eQcRQWUabaQ maSXcheV, e[ VRldadRV de la 
³SacificaciyQ´, iQTXiliQRV, baQdRleURV, WUabajadRUeV SUecaUiRV \ cRlRQRV chileQRV SRbUeV; mieQWUaV 
TXe eQ la c~VSide Ve eQcRQWUabaQ cRlRQRV e[WUaQjeURV \ emSUeVaUiRV, TXieQeV cRQfRUmaURQ XQ 
iQciSieQWe laWifXQdiVmR. PaUa eVWe aXWRU, La AUaXcaQta YiYiy XQ SURceVR de ³aWRmi]aciyQ´ de la Yida 
VRcial, SXeV ³[l]a fURQWeUa eUa XQ lXgaU dRQde cada cXal lXchaba SRU Vt miVmR´ (PiQWR, 2003, 
Sig.232). 

La diVWUibXciyQ TXe el EVWadR Ueali]y de lRV TtWXlRV de MeUced geQeUy XQ SaWUyQ de cRQflicWiYidad 
eQWUe cRmXQidadeV UedXcciRQaleV \ YeciQRV QR maSXcheV. DXUaQWe eVaV dpcadaV ³eV cXaQdR Ve 
SURdXceQ laV ma\RUeV XVXUSaciRQeV de laV WieUUaV cRQWeQidaV eQ lRV TtWXlRV de MeUced, dichaV 
XVXUSaciRQeV emSleaURQ, SRU lR geQeUal, medidaV de fXeU]a SaUa aUUebaWaUleV laV WieUUaV a lRV 
iQdtgeQaV´ (CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002, Sig.424), WaleV cRmR la maUcaciyQ del 
cXeUSR, aVeViQaWRV, e[SXlViyQ de familiaV, iQceQdiRV, eQWUe RWUaV. EVWa ViWXaciyQ gaWilly la 
cRQfRUmaciyQ de laV SUimeUaV RUgaQi]aciRQeV SRltWicaV maSXche eQ la defeQVa de VXV deUechRV, 
deVWaciQdRVe la SRciedad CaXSRliciQ fXQdada eQ 1910. A eVWaV deQXQciaV WambipQ Ve VXmaURQ 
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diYeUVRV acWRUeV de la VRciedad chileQa, aXQTXe ViQ RbWeQeU mXchR ecR deQWUR de laV iQVWiWXciRQeV 
eVWaWaleV. 

A SaUWiU de 1920, el EVWadR SURmXeYe RWUR SURceVR TXe SeUmiWiUi la diYiViyQ de lRV TtWXlRV de 
MeUced eQ hijXelaV iQdiYidXaleV R VX eQajeQaciyQ SaUa aTXellRV acWRUeV QR iQdtgeQaV TXe WRUQaUaQ 
SURdXcWiYaV eVaV WieUUaV. CRQ eVe fiQ fXeURQ dicWadaV le\eV eVSecialeV eQ 1927, 1930, 1931 \ 1961 
(A\lZiQ, 2002, Sig.7). LRV maSXche SeUdieURQ WieUUaV a WUaYpV de dRV YtaV: a WUaYpV de la cRmSUa 
fUaXdXleQWa de hijXelaV; \ a WUaYpV de laV VRliciWXdeV de SURSiedad TXe Ueali]abaQ lRV RcXSaQWeV de 
WeUUiWRUiRV al mRmeQWR de la diYiViyQ, cX\R XVXfUXcWR leV habta VidR aXWRUi]adR SRU lRV SURSiRV 
maSXche eQ VXV TtWXlRV de MeUced (CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ QXeYR WUaWR, 2002, Sig.433).  

EVWe SURceVR de diYiViyQ fXe deWeQidR SRU XQ SaU de axRV eQ 1950 SRU laV RUgaQi]aciRQeV maSXche, 
eVSecialmeQWe la CRUSRUaciyQ AUaXcaQa, lideUada SRU VeQaQciR CRxReSaQ, dXUaQWe el VegXQdR 
gRbieUQR de CaUlRV Ibixe] del CamSR. NR RbVWaQWe, el SURceVR de diYiViyQ cRQWiQXy mXchaV YeceV 
cRQ deQXQciaV de fUaXdeV e ilegalidadeV. Si bieQ algXQaV cRmXQidadeV deQXQciaURQ aQWe lRV 
JX]gadRV de IQdiRV, laV demaQdaV QR RbWXYieURQ UeVSXeVWaV eQ VX ma\RUta, geQeUaQdR XQa VeQVaciyQ 
de imSXQidad \ deVcRQfiaQ]a hacia el EVWadR. EQ eVWe VeQWidR, SeVe a la SURmXlgaciyQ de Le\ 
14.511 de 1961, TXe bXVcaba aXmeQWaU lRV JX]gadRV de IQdiRV SaUa gaUaQWi]aU la jXVWicia SaUa lRV 
maSXcheV e imSediU el miQifXQdiR, Ve maQWXYR la cliXVXla TXe SeUmiWta la eQajeQaciyQ de la 
UedXcciyQ Vi XQ WeUciR de la cRmXQidad lR aXWRUi]aba.  

A mRdR de UeVXmeQ, eQWUe 1931 \ 1971 fXeURQ diYididaV 832 UedXcciRQeV maSXche de laV 3000 
e[iVWeQWeV, \ ceUca de 100 mil hecWiUeaV, XQ 20%, fXeURQ eQajeQadaV SaUa XVXfUXcWR de QR iQdtgeQaV 
(A\lZiQ, 2002).  

La SUimeUa UefRUma agUaUia (Le\ 15.020 de 1962) QR cRQVideUy laV demaQdaV de laV cRmXQidadeV 
UedXcciRQaleV, beQeficiaQdR VylR a cieUWaV familiaV maSXche de CaUahXe \ PXeUWR SaaYedUa, 
afecWadaV SRU el WeUUemRWR de 1960 RcXUUidR eQ el VXU del SatV (ValdiYia). EQ la dpcada de 1960 Ve 
iQcUemeQWaURQ laV demaQdaV de RUgaQi]aciRQeV \ cRmXQidadeV maSXche SRU la UeVWiWXciyQ 
WeUUiWRUial, aSaUecieQdR caVRV de UecXSeUaciyQ de WieUUaV TXe WeUmiQaURQ cRQfURQWaQdR a cRmXQeURV \ 
SURSieWaUiRV QR maSXche, mXchaV YeceV de maQeUa YiRleQWa.  

CRQ la VegXQda le\ de UefRUma agUaUia (Le\ 16.640 de 1967) Ve abUiy XQa RSRUWXQidad SaUa TXe laV 
RUgaQi]aciRQeV maSXche demaQdeQ VX iQclXViyQ eQ el SURceVR de diVWUibXciyQ de WieUUaV, SeUR QR 
RbWXYieURQ XQa UeVSXeVWa SRViWiYa, SXeV QR Ve cRQVideUaURQ VXV deUechRV WeUUiWRUialeV. SiQ embaUgR, 
eQ la aSlicaciyQ de la UefRUma, Ve e[SURSiaURQ VieWe SUediRV a faYRU de cRmXQidadeV maSXche, cRQ 
XQ WRWal de 10.682 hecWiUeaV UecXSeUadaV eQ laV cRmXQaV de AQgRl, LXmacR, PXUpQ \ LaXWaUR.  
AdemiV, eQ 1968 Ve eVWableciy XQa mRdificaciyQ a la Le\ 14.511, TXe Vi bieQ QR alcaQ]y a VeU 
SURmXlgada, eQWUegy deUechRV de SRVeViyQ de algXQRV fXQdRV e[SURSiadRV, SeUmiWieQdR la 
UeVWiWXciyQ de 1.443 hecWiUeaV cRQ el aSR\R de mRYili]aciyQ maSXche (CRmiViyQ VeUdad HiVWyUica \ 
NXeYR TUaWR, 2002, Sig.440). 

EQWUe 1970 \ 1973, eQ el cRQWe[WR de la UefRUma agUaUia imSXlVada SRU el GRbieUQR de SalYadRU 
AlleQde, \ de la Le\ iQdtgeQa 17.729 de 1972, fXeURQ UeVWiWXidaV 132.115 hecWiUeaV SaUa 
cRmXQidadeV maSXche a WUaYpV de la e[SURSiaciyQ de 138 fXQdRV XbicadRV eQ la RegiyQ de La 
AUaXcaQta. Se UeVWiWX\eURQ ademiV WieUUaV XVXUSadaV de TtWXlRV de MeUced \ Ve UecRQRcieURQ WieUUaV 
UeiYiQdicadaV cRmR WeUUiWRUiR aQceVWUal.  

DXUaQWe la dicWadXUa ³la SRltWica de diYiViyQ de WieUUaV iQdtgeQaV WXYR VX aXge´ (A\lZiQ, 2002, 
Sig.7). LRV DecUeWRV Le\ 2568 \ 2570, ambRV de 1979, SeUmiWtaQ la VXbdiYiViyQ de laV UedXcciRQeV 
eQ hijXelaV iQdiYidXaleV, cRQ el RbjeWiYR de iQWegUaU a lRV maSXche a la VRciedad QaciRQal \ acabaU 
cRQ la ViWXaciyQ de SRbUe]a eQ la TXe Ve eQcRQWUabaQ. CRmR cRQVecXeQcia de ellR, eQWUe 1979 \ 
1988, fXeURQ diYididaV 2.988 cRmXQidadeV maSXche TXe dieURQ SaVR a 73 mil hijXelaV iQdiYidXaleV 
aSUR[imadameQWe (520 mil hecWiUeaV). Del WRWal de cRmXQidadeV meQciRQadaV, 2.300 eUaQ de La 
AUaXcaQta (407 mil hecWiUeaV). AXQTXe la legiVlaciyQ SURhibta la eQajeQaciyQ de laV hijXelaV 
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UeVWaQWeV, Ve WUaVSaVaURQ eVWRV WeUUeQRV a QR iQdtgeQaV a WUaYpV de diYeUVaV cliXVXlaV (CRmiViyQ 
VeUdad HiVWyUica \ NXeYR TUaWR, 2002, Sig.455). 

PRU RWUa SaUWe, mXchaV de laV WieUUaV WUaVSaVadaV a maSXche dXUaQWe la UefRUma agUaUia de AlleQde QR 
alcaQ]aURQ a VeU WiWXladaV a QRmbUe de VXV beQeficiaUiRV/aV, ViWXaciyQ TXe el gRbieUQR de facWR XWili]y 
SaUa SUiYaWi]aUlaV a WUaYpV de la deQRmiQada ³cRQWUa UefRUma agUaUia´. EVWe SURceVR cRQViVWiy eQ la 
SaUcelaciyQ de laV WieUUaV WUaVSaVadaV a maSXche, SaUa VX SRVWeUiRU eQWUega a camSeViQRV, la 
deYRlXciyQ SaUcial R WRWal de SUediRV e[SURSiadRV a lRV aQWigXRV SURSieWaUiRV, la UeYRcaciyQ de la 
e[SURSiaciyQ \ el UemaWe de WieUUaV de aSWiWXd fRUeVWal. ReVSecWR a eVWaV ~lWimaV WieUUaV, ³la 
CRUSRUaciyQ de RefRUma AgUaUia maQWXYR eQ VX SRdeU 415.053 haV. [hecWiUeaV] eQ laV SURYiQciaV de 
AUaXcR, MallecR \ CaXWtQ. DichaV WieUUaV VeUtaQ miV WaUde WUaVSaVadaV a la CRUSRUaciyQ NaciRQal 
FRUeVWal, CONAF, la TXe habUta UemaWadR gUaQ SaUWe de ellaV a emSUeVaV fRUeVWaleV a SUeciRV tQfimRV 
(MRliQa, 2000). EVWa ViWXaciyQ e[Slica, eQ SaUWe imSRUWaQWe, cRmR YeUemRV miV adelaQWe, lRV 
cRQflicWRV TXe acWXalmeQWe WieQeQ laV cRmXQidadeV maSXche cRQ laV emSUeVaV fRUeVWaleV SUeVeQWeV 
eQ VX WeUUiWRUiR aQceVWUal´ (A\lZiQ, 2002, Sig.11).  

Ley indígena y la historia reciente39. En 1993 se promulgó la Ley Indígena (Ley 19.253). 
Actualmente, es el instrumento jurídico que señala los diversos mecanismos para solucionar los 
conflictos por la propiedad de la tierra entre un particular y comunidades indígenas. ³AlgXQRV de lRV 
conflictos de tierras a los que se orienta resolver este mecanismo están asociados, a las diferencias 
de superficie que eventualmente existan entre los Títulos de Merced u otro, y la superficie 
efectivamente poseída en la actualidad por la comunidad; igualmente se pretende encarar los 
problemas derivados de las restituciones verificadas en el marco de la reforma agraria (1964-1973) 
y revertidas por la dictadura. Otros problemas que eventualmente aborda el mecanismo son los 
casos de tierras que fueron transferidas a terceros por resoluciones o transacciones judiciales o 
extrajudiciales, y en las que una comunidad alegue irregularidades. Otro caso que se puede abordar 
es el referido a las tierras de ocupación histórica o reciente que no cuentan con un título inscrito a su 
favor40.  

Cabe destacar que la propiedad comunitaria originada de Títulos de Merced puede ser dividida a 
solicitud de la mayoría absoluta de sus titulares. No obstante, anteriormente el INDH ha reconocido 
TXe ³[e]VWe eVceQaUiR Ve cRmSleji]a a~Q miV eQ la medida eQ TXe laV SURSiaV cRmXQidadeV, eVWRV eV, 
los sujetos titulares del derecho de propiedad comunitaria, pueden subdividirse para constituir 
nuevas comunidades indígenas con un mínimo de diez integrantes, impactando con nuevas 
demandas de restitución o ampliación´ (INDH, 2014, pág.238). 

Como planteó el INDH en el Informe Anual 2014, los derechos de propiedad indígena y propiedad 
privada particular pueden limitarse, pero deben cumplirse ciertas condiciones: ³laV UeVWUicciRQeV de 
derechos deberán ser establecidas por ley, y ser necesarias, proporcionales y dotadas de una 

                                                           
39 ASaUWadR baVadR eQ el caStWXlR ³DeUechRV de lRV SXeblRV iQdtgeQaV: WeUUiWRUiRV \ cRQVXlWa SUeYia´, del 
IQfRUme AQXal 2014 del INDH. 
40 EVWe mecaQiVmR de VRlXciyQ Ve RWRUga SUeYiR iQfRUme jXUtdicR, VRcial \ RcXSaciRQal (UefeUidR a la RcXSaciyQ 

del bieQ Uat]), WambipQ cRQRcidR cRmR iQfRUme de µaSlicabilidad¶. Se WUaWa de XQ SURQXQciamieQWR de 
facWibilidad VXVWeQWadR eQ lRV aQWecedeQWeV \ WtWXlRV e[SXeVWRV SRU la cRmXQidad. El acWR admiQiVWUaWiYR, eQ 
WpUmiQRV geQeUaleV, cRQWemSla TXe la cRmXQidad, XQa Ye] declaUada la aSlicabilidad, deVigQe WUeV SUediRV 
SRVibleV a VeU adTXiUidRV, Ueali]iQdRVe VRbUe ellRV la WaVaciyQ, eVWXdiRV agURQymicRV \ WRSRgUificRV. El 
SURceVR cRQWemSla XQa QegRciaciyQ SaUa la cRmSUa del SUediR TXe cXlmiQa, \ de SURVSeUaU laV 
QegRciaciRQeV, la dicWaciyQ de XQa UeVRlXciyQ TXe aSUXeba la cRmSUa \ TXe ±de cRQcUeWaUVe± Ve iQVcUibe eQ 
el RegiVWUR de BieQeV RatceV UeVSecWiYR eQ el RegiVWUR de TieUUaV IQdtgeQaV de CONADI. La aXWRUidad 
UeVSRQVable SaUa la aVigQaciyQ del mecaQiVmR \ la cRmSUa del SUediR eV el/la DiUecWRU/a NaciRQal, TXieQ 
eQ eVWa maWeUia acW~a eQ mpUiWR de cUiWeUiRV SUiRUiWaUiRV eVWablecidRV eQ el ReglameQWR, cRQViVWeQWeV eQ el 
Q~meUR de SeUVRQaV R cRmXQidadeV iQYRlXcUadaV; la gUaYedad de laV ViWXaciRQeV VRcialeV TXe afecWaQ a lRV 
SeWiciRQaUiRV/aV \ la aQWig�edad del SURblema´  (INDH, 2014, Sig.240). 
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finalidad orientada a lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Ante la colisión de 
derechos, dicha ponderación deberá hacerse caso a caso, y tomar en cuenta que: (i) al desconocer el 
deUechR aQceVWUal de lRV SXeblRV iQdtgeQaV VRbUe VXV WeUUiWRUiRV, µVe SRdUta estar afectando otros 
derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las 
cRmXQidadeV iQdtgeQaV \ VXV miembURV¶; \ TXe (ii) µEVWR QR VigQifica TXe ViemSUe TXe eVWpQ eQ 
conflicto los intereses particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las 
cRmXQidadeV iQdtgeQaV, SUeYale]caQ lRV ~lWimRV SRU VRbUe lRV SUimeURV¶´ (INDH, 2014, Sig.236-
237). Sin embargo, debe considerarse que frente a desigualdades estructurales, le corresponde al 
Estado implementar todas las medidas que estén a su alcance para resguardar los de los grupos 
vulnerados, como los pueblos indígenas. 

En la actualidad, CONADI informa que existen 158 comunidades con resolución de aplicabilidad 
sin solución41. Todas corresponden a comunidades mapuche de las cuales 142 están radicadas en la 
Región de La Araucanía; cinco en la Región del Biobío; cuatro en la región de Los Lagos y siete en 
la Región de Los Ríos (INDH, 2014, pág.240). 

 

V. PERCEPCIONES DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES 
ENTREVISTADAS42   

 

1. Relaciones históricas: tenencia de la tierra y convivencia 

Como se ha señalado, lo acontecido a lo largo de la historia en esta región determina el estado del 
conflicto en la actualidad, y es por este motivo que se buscó conocer la percepción de las personas 
entrevistadas a este respecto. 

Las personas entrevistadas tienden a enmarcar la cuestión de la ocupación y la propiedad de la tierra 
en épocas diversas. Algunas mencionan el número de generaciones que llevan viviendo en los 
predios o cómo sus abuelos llegaron a la zona, otras remarcan hechos históricos que a nivel 
nacional le significaron obtener la propiedad de los terrenos que actualmente ocupan, como es el 
caso de soldados que sirvieron en la Guerra del Pacífico o la Reforma Agraria.  

Independientemente del hecho que consagró la obtención de un título de propiedad por parte de una 
familia, a los ojos de las personas entrevistadas, estos bienes les pertenecerían legalmente, 
mencionándose que se poseen los títulos y que ³por algo pagan contribuciones por esos bienes 
raíces´, además de llevar generaciones viviendo en el mismo lugar. Destacan también que muchas 
de estas tierras han sido objeto de sucesiones (herencias), de forma que el número de hectáreas por 
propietario/a ha disminuido considerablemente. 

En esto se basan los grandes propietarios y los representantes de gremios para remarcar que ya no 
sería válido hablar de fundos, latifundios y/o haciendas, pues serían conceptos del siglo XIX e 
inicios del siglo XIX. Por ende, para estas personas también sería un error hablar de sí mismos 
como latifundistas, porque sería un concepto que contribuiría a su estigmatización. Sin embargo, las 
mismas personas suelen identificar a otros grupos como latifundistas. Para un pequeño agricultor o 
propietario, un latifundista sería aquel que tiene cientos de hectáreas, mientras que para el gran 

                                                           
41 CifUaV a RcWXbUe de 2014. 
42 PaUa ma\RU iQfRUmaciyQ VRbUe la meWRdRlRgta XWili]ada cRQVXlWaU AQe[R 1. EQWUe SaUpQWeViV Ve Vexala el 
SeUfil de laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV. Se XWili]a la QRmeQclaWXUa EC SaUa iQdicaU EQWUeYiVWa CRlecWiYa. EQ el 
caVR de laV eQWUeYiVWaV a RUgaQi]aciRQeV de la VRciedad ciYil \ gUemiRV, VX QRmbUe Ve iQdica eQWUe SaUpQWeViV, 
cabe UecRUdaU TXe WRdaV pVWaV fXeURQ cRlecWiYaV.  
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agricultor o propietario, el latifundista sería la forestal, pues son las únicas que tienen terrenos de 
miles de hectáreas43. Según otra fuente, ³[u]n latifundio son unas dos mil o tres mil hectáreas. Esto 
se divide de la siguiente manera: las parcelas van entre una y 99 hectáreas; de 100 a 999, son fundos 
o campos; y de mil hacia arriba, son hacienda. El Estado estableció ese sistema. Aquí [en La 
Araucanía] QR ha\ hacieQdaV, e[ceSWR laV SURSiedadeV fRUeVWaleV´ (OSSligeU, 2013, Sig. 76). 

Por otro lado, sin importar el tamaño de la propiedad que se posee, estas personas tampoco creen 
que deban ser identificados como colonos, pues el proceso de colonización fue muchas 
generaciones antes de ellos. De ahí que reafirmen su nacionalidad chilena: ³QRVRWURV QR VRmRV 
cRlRQRV, \R VRlameQWe VR\ de lRV UecieQWeV, VR\ WeUceUa geQeUaciyQ eQ Chile. Mi abXelR« miV cXaWUR 
abuelos llegaron entre la primera y la segunda guerra mundial, también arrancando de algo, eso ya 
hace cinco o seis generaciones´ (SOFO2). ³La historia se ha tergiversado y hoy día la realidad es 
que nosotros no somos colonos, VRmRV chileQRV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Algunas personas entrevistadas señalan que el conflicto no debiera existir, SXeV ³VRmRV WRdRV 
chileQRV´. EVWa idea asigna una nacionalidad ±la chilena± a los pueblos indígenas de Chile. ³Si tú 
me hablaV de XQa UegiyQ mXlWicXlWXUal« \R cUeR TXe aTXt VRmRV WRdRV chileQRV. PaUWamRV de eVe 
principio, tenemos que atenernos a eso. Somos de distintos orígenes, pero tenemos que entender que 
WeQemRV TXe cRQYiYiU [«] si tú ves la población indígena aquí en esta región, somos cinco chilenos 
a uno, o sea por ese uno no creo que tengamos que tomar que somos mXlWicXlWXUal´ (SOFO2). ³Los 
mapuches también son chilenos, pensar que ejercen violencia a su propia gente, eso es 
tremendamente chocante. [«] para mí no es ningún orgullo tener que combatir con mis 
cRmSaWUiRWaV¶. Y me diceQ: µW~ eUeV deVceQdieQWe de eVSaxRl¶. µNR -digo yo- VR\ chileQR [«] SRmRV 
chilenos todos y peleas eQWUe chileQRV SXcha TXe dXele´ (Gran parcelero 2). 

Las personas entrevistadas también remarcan que las relaciones interétnicas siempre se han dado en 
la zona, pues el campo es así: todos se conocen con todos. Estas relaciones giraban en torno a la 
escuela, el trabajo, compartir lo cosechado e incluso recibir consejos, aunque la amistad no 
necesariamente se lograba. ³[EQWUeYiVWadR M-3] Nosotros [las víctimas] nos hemos criado con ellos 
[mapuche], son parte de la región, no podemos desconocer ese hecho, como un hecho tan natural, 
dos grupos de gente, que piensan, que tienen diferente cultura y quieren evidentemente proyectarse. 
Nosotros nos conocemos, ellos nos conocen a nosotros, no hemos tenido nunca una animosidad, 
QXQca abeUUaciyQ, de XQRV a RWURV´ (AVVRU). ³La iQWeQciyQ eUa de jXgaU eQWUe QRVRWURV, QXQca QRV 
hicimos amigos, pero si había una relación de respeto, afecto, recuerdo con mucho cariño a algunos 
WUabajadRUeV´ (GUaQ SaUceleUR 2). ³Nosotros trabajamos con medieros, trabajamos con las 
cRmXQidadeV [maSXcheV], [«] VRciRV eQ la SURdXcciyQ, QR emSleadRV QXeVWURV, VRciRV eQ la 
cRVecha, miWi \ mRWa, de ladR a ladR, \ QR QRV aWacaURQ QXQca [«] HaVWa el dta de hR\, WUabajamRV 
con ellos en un SURceVR de UecRlecciyQ de URVa mRVTXeWa´. (EC_PeTXexa SaUcela 1). Hay ciertas 
actividades culturales, recreativas, que hablan de las buenas relaciones que se generan en algunos 
sectores, tales como la tradición de juegos y celebraciones en conjunto, en el caso de segundas 
generaciones. ³EQ el camSR Ve haceQ camSeRQaWRV de fXWbRl, de Ua\Xela. EQWRQceV laV cRmXQidadeV 
[maSXche] YieQeQ a LRleQcR, cRQ VXV eTXiSRV, \ LRleQcR Ya a La EVWUella´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

 

                                                           
43 ³NRVRWURV WeQdemRV a hablaU de SURSieWaUiRV R de agUicXlWRUeV, SRUTXe de YeUdad cRQ fXQdR XQR Ve imagiQa 
algR cRQ feXdaliVmR TXe SURbablemeQWe aTXt [«] eVR eV algR TXe RcXUUiy SURbablemeQWe dRVcieQWRV axRV 
aWUiV ceUca de la ]RQa ceQWUal´ (SOFO2).  ³EQ eVWa región no existen los latifundistas, nosotros en general 
tratamos de también a darlo a conocer que ese es un concepto absolutamente errático, dado que es manejado 
comunicacionalmente e ideológicamente, pero se empezó a atacar a agricultores con cierta cantidad de tierras, 
cieQ, dRVcieQWaV hecWiUeaV \ cRQ aSellidRV de deVceQdieQWeV e[WUaQjeURV´ (MXlWigUemial) ³TeQgR 5 hecWiUeaV, 3 
hecWiUeaV. UQ laWifXQdiVWa WieQe cieQWRV de hecWiUeaV. NRVRWURV WeQemRV Qada. SRmRV hRUmigaV´ (PeTXexa 
parcela 1). 
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2. Autodefinición como víctimas del conflicto e identificación de otros grupos 
involucrados 

Respecto a cómo las personas entrevistadas se perciben a sí mismas en el contexto actual, se plantea 
en las organizaciones de la sociedad civil y los gremios que hace un tiempo atrás las personas 
afectadas por los hechos de violencia no se sentían víctimas, ya sea porque preferían seguir adelante 
con su vida, sin entrar a largos procesos judiciales, o porque no querían sentir que se victimizaban: 
³Ha\ algXQaV SeUVRQaV TXe haQ VidR R Ve haQ VeQWidR YiRleQWadaV Sor conflictos de connotación 
indígena y les ha costado mucho asumirse, primero, como víctimas, porque son personas que en 
realidad no tienen en su alma ni en su cotidianidad esto de que puedan ser víctimas de alguien. Se 
consideran personas de trabajo, personas esforzadas, se consideran que son personas que provienen 
de familiaV TXe haQ lRgUadR WeQeU SRU VX QiYel de edXcaciyQ, SRU VX eVfXeU]R [«] ellRV dectaQ µ\R 
QR me TXieUR YicWimi]aU¶´ (MXlWigUemial). 

De esta forma, poco a poco han comenzado a identificarse como víctimas, y la idea de que sus 
problemas no son debidamente considerados por las autoridades ha aparecido con claridad: ³VRmRV 
laV YtcWimaV iQYiVibleV del cRQflicWR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1)44. Esto se asocia con un ³deVamSaUR 
institucional´ R cRQ la sensación de no saber a quién recurrir. O si se sabe, se tiene la sensación de 
no ser escuchado/a, o si lo han sido, de no obtener respuestas. [Entrevistado-M-1] ³A pl [el 
Intendente] no le interesaba trabajar con nosotros, ni conversar con nosotros. Fuimos a presentar, 
nos recibió una vez y nunca más. Y de hecho las veces que después nos hemos reunido con el 
miQiVWUR, iQclXVR cRQ pl miVmR \ el miQiVWUR, pl ha RSWadR XQa SRViciyQ de VileQciR abVRlXWR, [«] la 
verdad es que ha sido una muy mala llegada. Probablemente hemos tenido muchísima más llegada 
cRQ el VXbVecUeWaUiR AleX\ \ cRQ el miQiVWUR PexailillR´ (AVVRU). ³[EQWUeYiVWadR M-2] Sí hemos 
tenido reuniones con diputados y senadores que también de cierta forma, y de alguna manera, nos 
han apoyadR TXi]iV eQ deVWUabaU de UeSeQWe, alg~Q VeUYiciR´ (AVVRU). De ahí que estas personas, 
especialmente desde los gremios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, se sientan 
invisibilizados como actores afectados por el conflicto: ³YR VieQWR TXe nadie nos cree, no 
dimensionan la magnitud del problema y que por favor se pongan la mano en el corazón y piensen 
que acá hay chilenos que están sufriendo día a día un malWUaWR´ (Pequeña parcela 1). 
 
Profundizando en características específicas de las personas afectadas, las personas entrevistadas 
mencionan que sería gente propietaria de pequeñas parcelas, originadas con la reforma agraria o por 
múltiples divisiones de los terrenos: ³estamos hablando del pequeño agricultor que vive de su 
tierra. Yo creo que es el que trabaja su tierra, genera sus recursos´ (SOFO2). Serían también 
personas de edad avanzada, que no se podrían defender ni física ni legalmente. Estas personas se 
verían obligadas a cambiar su lugar de residencia, de forma que los/as entrevistados/as hablan de 
³SeUVRQaV deVSla]adaV R e[SXlVadaV´45, teniendo dificultades para instalarse en un sector nuevo 
donde carecerían de redes, o transformándose en personas allegadas que no conocerían la red 
asistencial del Estado.  

Por eso estas personas entrevistadas critican los bajos montos pagados por CONADI por las tierras 
en conflicto, ya que estas personas ven cambiado su estatus de propietarios a allegados: ³EllRV [la 
geQWe del gRbieUQR] diceQ µha\ TXe deYRlYeUleV laV WieUUaV a lRV maSXcheV¶ \ ¢de TXp WieUUaV eVWiQ 

                                                           
44 ³Me SRQtaQ cortapisas para poder decir gremialmente lo que nos estaba pasando a nosotros, a las víctimas 
reales del conflicto. No salimos ni en los diarios, nos tapan, nadie quiere que esto salga a la luz, nadie. 
EVWamRV cRQ XQa le\ mRUda]a bUXWal´ (EC_PeTXexa SaUcela 1).  
45 La PURYiQcia de CaXWtQ SUeVeQWa XQ cUecimieQWR de 15,5% eQ VX Q~meUR de habiWaQWeV, mieQWUaV MallecR 
SUeVeQWy XQ deVceQVR de 0,7%. LaV cRmXQaV cRQ XQ cUecimieQWR VigQificaWiYR eQ VX Q~meUR de habiWaQWeV 
cRUUeVSRQdeQ SUiQciSalmeQWe a PXcyQ (47%), VillaUUica (26,9%), PadUe LaV CaVaV (26,9%) \ TemXcR (24,4%). 
MiV iQfRUmaciyQ eQ hWWS://ZZZ.VXbdeUe.cl/diYiVi%C3%B3Q-admiQiVWUaWiYa-de-chile/gRbieUQR-UegiRQal-de-la-
aUaXcaQ%C3%ADa  
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hablando? ¿Quién tiene las tierras? ¡Nosotros! los pequeños parceleros y ¿qué hacemos con ellos? 
¿Alguien se plantea eso en algún lado? Nadie, nadie dice qué va a ser de esta gente, dónde la vamos 
a insertar. Es gente que viene del campo. Si las llevamos a la ciudad, se van a morir de hambre, 
porque son parceleros que viven y han vivido toda su vida de la agricultura y la llevan a un medio 
eQ dRQde QR Vabe deVeQYRlYeUVe´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Esta percepción los lleva a sentirse discriminados en relación con el pueblo mapuche, especialmente 
en términos de beneficios a los que puede acceder la población indígena \ ellRV QR: ³A YeceV 
cuando hablan en Chile de la discriminación racial, de la discriminación mapuche, hoy día con toda 
ceUWe]a digR, lRV SaUceleURV, XVWedeV, QRVRWURV, WRdRV VRmRV diVcUimiQadRV \ Qadie habla de eVR´ 
(EC_Pequeña parcela 1). ³EllRV [lRV maSXche] VRQ lRV beQeficiadRV abVRlXWameQWe. [«] LeV eVWiQ 
entregando tierras, les entregan insumos. Siempre veo camiones. El Estado está muy preocupado de 
ellRV, SeUR SaUa QRVRWURV, QR ha\ QiQgXQa a\Xda. [«] PaUa ellRV eV WRdR gUaWiV: edXcaciyQ gUaWiV. EQ 
cambio nosotros, todo tenemos que pagarlo, becas para los niños estudiantes. Entonces estamos en 
deVYeQWaja abVRlXWameQWe´ (PeTXexa SaUcela 1). PRU eVR Ve SURSRQe TXe ³[EQWUeYiVWadR M-1] al 
resto también hay que entregarle, no solamente al mapuche si no al QR maSXche WambipQ [«] 
También tenemos que entregarle al agricultor en general algún tipo de subsidio para que 
efecWiYameQWe emSiece a VXUgiU´ (AVVRU). 

Entre las personas entrevistadas, existen dos posiciones: por un lado, aquella donde se considera 
que sólo algunas personas desarrollarían actos de violencia y delincuencia. De esta forma, no se 
atribuye a la totalidad del pueblo mapuche, sino más bien a ciertas personas que han decidido tomar 
una vía violenta para la resolución de conflictos. Otra posición sólo identifica dos partes en el 
cRQflicWR, hablaQdR de XQ eQfUeQWamieQWR de Vt miVmRV cRQWUa el mXQdR, eQWUe ³laV YtcWimaV´ \ el 
pueblo mapuche, basando la relación en la desconfianza: ³No nos están dejando otra alternativa. 
Hoy en día, la posición nuestra ha sido copiada por muchos agricultores que van a empezar a 
defeQdeU \ Ya a TXedaU la embaUUada, SeUR Ve VigXeQ SRQieQdR XQRV eQ cRQWUa del RWUR´ (GUaQ 
parcelero 2). ³La única solución es que se pongan a trabajar y sea rápido, si no esto va a ser el Far 
west [lejaQR ReVWe], dRQde YaQ aQdaU WRdRV lRV agUicXlWRUeV aUmadRV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1); 
³ATXt ha\ XQ ltmiWe de deUechRV \ WambipQ ha\ debeUeV. NR SRUTXe XVWedeV WeQgaQ XQ aSellidR 
maSXche, WieQeQ deUechR a aWacaU a RWURV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1); ³Hay gente que no quiere hablar 
SRUTXe Ve laUga a llRUaU, [«] ha\ RWUaV SeUVRQaV TXe lR ~QicR TXe TXieUeQ eV meWeU bala. EQ eVR 
eVWamRV, la cRVa eVWi TXe SeQde de XQ hilR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

De relaciones cordiales se habría pasado a relaciones tensas, lo que se aprecia en las siguientes 
ciWaV: ³YR eVWXdip cRQ maSXcheV, WUabajp cRQ familiaV maSXcheV eQ el camSR de mi SadUe, 
jugábamos con ellos, era un relación ni siquiera de mapuche a chileno, sino que era una relación 
común entre niños. Pues ahora mis nietos que tienen 6 y 10 años le están tomando una 
animadversión contra los mapuches, por esta misma situación, porque no se ha sabido manejar el 
Wema´ (EC_PeTXexa SaUcela 1); ³TeQgR cRmSaxeURV [de WUabajR] TXe VRQ maSXcheV \ cRmR TXe Ve 
ha tomado distancia, como que nos miramos de reojo y nos tenemos desconfianza, se ha echado a 
SeUdeU la UelaciyQ [«] NR eV la cRUdialidad de aQWeV, SRUTXe QR WeQemRV el miVmR WUaWR afable TXe 
WeQtamRV, debidR a TXe ellRV cUeeQ TXe QRVRWURV eVWamRV RcXSaQdR VXV WieUUaV´ (PeTXeña parcela 1) 
³UQ dta XQa QixiWa me dice: ¢Wta TXe aQda bXVcaQdR?, la baQdeUa le digR, YR\ a SRQeU la baQdeUa, \ 
para que pone cochinadas, ¿cómo que cochinadas, tú no eres chilena?, no me dice yo soy mapuche. 
Ellos no se sienten chilenos, ellos sienten recha]R hacia QRVRWURV WambipQ´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Como se verá en los apartados siguientes, el principal problema ante la desconfianza de una 
solución pronta por parte del Estado, además de la percepción de hostilidad de algunos mapuches, 
es que distintos mecanismos de auto tutela comienzan a aparecer, contribuyendo a tensionar la 
situación.  
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3. El origen histórico y político del problema: el Estado como responsable 

Entre las personas entrevistadas coinciden en que el problema es político e histórico, estando el 
Estado en el origen del problema y en la perpetuación del mismo. Las distinciones aparecen al 
momento de caracterizar este problema, pues algunas personas entrevistadas responsabilizan al 
Estado en general, y por ende sería un problema transversal a todos los gobiernos, sin distinguir por 
inclinación política. De hecho, algunas personas responsabilizan a ³la clase política en general´. 
También se menciona que el problema dice relación con la ausencia de diálogo. En este sentido, 
señalan que al Estado le corresponde asumir una posición y decidir cómo va a resolver el problema 
con todos los actores implicados: propietarios y habitantes actuales de las tierras, comunidades 
mapuche y autoridades políticas. 

³[Es] un fenómeno manejado políticamente, ademiV de WRdRV lRV UibeWeV hiVWyUicRV, eWc. [«] lRV 
distintos gobiernos le bajan absolutamente el perfil a este fenómeno, depende mucho de la autoridad 
regional y sus visiones, depende mucho de la campaña, etc´ (Multigremial).  ³EVWe eV XQ SURblema 
de Estado, aquí no se pueden tirar la pelota entre los políticos, tanto el oficialismo, como la 
oposición, aquí hay un tema de fondo y que no se le toma el peso de lo real, aquí hay gente que está 
VXfUieQdR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1).  ³[E]VWR \a YieQe de mXchRV axRs, de cuando hubo la guerra 
cRQ lRV aUaXcaQRV cRQ lRV eVSaxRleV, eQWRQceV [«] Vi lRV gRbieUQRV Ve hXbieUaQ SUeRcXSadR de eVR, 
eVWR QR eVWaUta SaVaQdR, eVWe cRQflicWR eQ el TXe eVWamRV ahRUa´ (EC_PeTXexa SaUcela 2). 

Desde los representantes de organizaciones de la sociedad civil, los gremios y los pequeños/as 
propietarios se desestima que este sea un problema que sólo afecta a algunos/as agricultores, o que 
sólo sea entre algunos agricultores y mapuches. En esa línea, uno de los grandes parceleros 
reconoce que se identifican dos facciones antagónicas, pero que eso no ayuda a encontrar 
soluciones en conjunto con todos los implicados. Las personas entrevistadas plantean que la 
violencia es utilizada sólo por algunas comunidades y que dentro de ellas sólo ciertas personas han 
tomado un liderazgo violento. Según plantean, estas personas dispondrían de armamento de gran 
caSacidad, hablaQ de ³gUXSRV SaUamiliWaUeV´ \ de la participación de personas extranjeras en los 
ataques, pese a no contar con pruebas de ello, y basándose en las conversaciones con personas del 
lugar. La idea de que existirían grupos paramilitares se ve acompañada de una ³creciente 
militarización´ de la zona por parte de los civiles. Estas son percepciones planteadas desde los 
gremios y las organizaciones de la sociedad civil; los propietarios de pequeñas parcelas no hacen 
observaciones en este sentido: 

³[EQWUeYiVWadR - M -1] Hay gente, hay extranjeros en estos temas, si no uno no explicaría como 
llegan de repente armamentos de grueso calibre, en definitiva estamos hablando de armamento de 
guerra, que se ha visto en la zona y que han sido atacados muchas personas con ese tipo de 
aUmameQWR´ (AVVRU). ³La gente que participó de eso, ni siquiera era de nuestro vecindario 
iQmediaWR, ViQR TXe YeQta de mXchR miV lejRV [«] ha\ geQWe TXe iQclXVR habta WeQidR SUeSaUaciyQ 
eQ el e[WUaQjeUR´ (Gran parcelero 1). 

Entre los grandes propietarios predomina la idea de que existe una veta ideológica del conflicto, 
pues algunas personas (intelectuales) instrumentalizarían a grupos mapuches. Se habla de ³caSWXUa 
del mRYimieQWR´ SRU XQ gUXSR miQRUiWaUiR o para el beneficio de pocos, responsabilizando a estas 
personas como los ³YicWimaUiRV´. ³EVWe cRQflicWR ha VidR VecXeVWUadR ideRlygicameQWe, \R cUeR TXe 
hay una ideología potente, tras esto hay una intelectualidad muy hábil que ha logrado asentar esta 
situación de una forma tal de borrarnos a nosotros del mapa [las víctimas], como algo secundario 
cRmR XQa cRQVecXeQcia abVRlXWameQWe \ SUicWicameQWe iQe[iVWeQWe´ (GUaQ SaUceleUR 1). 

Según este mismo grupo, ese discurso habría iQYiVibili]adR la e[iVWeQcia de lR TXe ellRV llamaQ ³laV 
YeUdadeUaV YtcWimaV´, eV deciU, aTXellRV SURSieWarios de pequeñas y grandes parcelas, además de 
otras personas cuyos bienes han sido destruidos (camiones, maquinaria). Sin embargo, también se 
responsabiliza a las autoridades e instituciones puntuales, pues no sabrían conducir el conflicto a un 
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mejor término: ³El EVWadR, cRmR cRQjXQWR SRltWicR cRmSleWR, QRV ha meWidR eQ eVWR \ lR SeRU del 
caVR eV TXe haceQ XQa CONADI [«TXe] SlaQWea TXe Ve SXede VRliciWaU lRV camSRV R TXiWaU lRV 
campos a los agricultores, si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo, que ha habido 
eYeQWXalmeQWe XQ aVeQWamieQWR iQdtgeQa, SeUR Vi WRdRV VabemRV TXe eVWR fXe iQdtgeQa´ 
(EC_Pequeña parcela 1). 

4. Derecho a la propiedad: tenencia de la tierra y su impacto en la pobreza 

Independiente del perfil de las personas entrevistadas, el conflicto se asocia a un problema de tierras 
y de pobreza. Respecto a las tierras, se señala que éstas se van subdividiendo a medida que las 
familias crecen y se van heredando a otras generaciones. Por ende, las familias disponen ahora de 
una cantidad menor a la inicial, lo que las transforma en pequeñas propietarias (entre 5 y 100 
hecWiUeaV). A eVWR Ve VXma el SURblema de ³WtWXlRV dRbleV´ (títulos de merced y títulos de 
propiedad), ya que la tierra perteneciente a indígenas fue vendida o de alguna manera transferida a 
otras personas. Algo que remarcan las personas entrevistadas, especialmente los pequeños 
propietarios, es que ellos ³no le han robado nada a nadie´, pues indican que esas compras se 
hicieron entendiendo que los títulos estaban saneados, lo que alude a la confianza existente entre las 
partes que celebran un contrato, en este caso el Estado y los/as compradores/as. Por ese motivo, 
estas personas solicitan que se respete su derecho de propiedad. 

³YR Qact cRQ XQa Constitución política donde se conoce el derecho a propiedad en una familia que 
WeQta XQ camSR, \ QR WeQgR cXlSa. [«] Si efecWiYameQWe hXbR cXlSaV de geQeUaciRQeV aQWeUiRUeV, 
lamentablemente no so\ imSXWable eQ eVWa geQeUaciyQ´ (Gran parcelero 2). ³EVaV WieUUaV fXeURQ 
compradas por el Estado de Chile a particulares, en forma personal, y cuando el Estado compra, se 
supone que esos terrenos, los títulos de esos terrenos fueron estudiados, fueron revisados. Por tal 
motivo uno deduce que esos terrenos no tenían ningún tipo de problema con particulares, ni con 
maSXcheV eQ eVWe caVR´ (EC_Pequeña parcela 1). 

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a las personas entrevistadas, es que en caso de 
dejar sus viviendas, motivados por la falta de seguridad en el sector, deberán seguir pagando las 
contribuciones de los bienes raíces, pese a encontrarse impedidos de usar y gozar de estos. Como 
consecuencia, se produciría el empobrecimiento de cierto sector de propietarios, especialmente de 
aquellos cuyos ingresos se originan en lo generado por el trabajo de la tierra. En este sentido, la 
privación del derecho de propiedad afectaría también el disfrute de sus bienes inmuebles, incidiendo 
en su empobrecimiento y/o endeudamiento: 

³[T]iene que seguir pagando contribuciones porque son tierras que no están desafectadas del pago 
de cRQWUibXciRQeV. [«] FiQalmeQWe, lR TXe eV alWameQWe probable que ocurra, que algunos de esos 
deVSla]adRV WeUmiQeQ VieQdR UemaWadaV [VXV WieUUaV]´ (SOFO1). ³[U]sted dejó su campo 
abandonado, usted no tiene nada ahí, está pagando contribuciones al Estado, está cumpliendo con su 
URl de cRQWUibX\eQWe [«] \ XVWed ViQ SRdeU SURdXciU, \ cada Ye] Ve eVWi emSRbUecieQdR miV, [«] 
eVWi dejaQdR de SURdXciU \ eV VX fXeQWe labRUal´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³Es injusto, porque 
WXYimRV TXe YeQiU, SRUTXe QRV WUajeURQ. [«] WeQtamRV aQimaliWRV, XQR YiYta« cRmR dice la VexRUa, 
de eso vive uno: siembra porotos, siembra arvejitas y en Angol hay que estar comprando. Allá [en 
el campo] no teníamos que comprar la leña, aquí [en Angol, la ciudad] tenemos que estar 
cRmSUaQdR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Según informaron las personas entrevistadas, en caso de querer vender el terreno a CONADI, se 
exige el pago de contribuciones al día, lo que es cuestionado ya que las personas que no pueden 
trabajar sus terrenos, no podrían generar los ingresos necesarios para pagar contribuciones, y con 
ello, no podrían vender a CONADI. Para las personas entrevistadas, la obligación de pago de 
contribuciones territoriales constituye una discriminación hacia ellos, pues los pueblos indígenas y 
las forestales se encuentran exentos de este pago. 
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La escasez de tierras es otro tema que se critica. ³EVWamRV fUeQWe a XQ EVWadR TXe QR WieQe WieUUaV 
para entregar, por eso tiene que salir a comprarlas y cXaQdR Vale a cRmSUaU«. \ la WieUUa eV el bieQ 
miV eVcaVR TXe e[iVWe eQ el mXQdR´ (SOFO1); ³El EVWadR debiy habeU SUeYiVWR eVWa ViWXaciyQ \ 
haber dicho, ya estas personas las vamos a trasladar, a arreglar antes de empezar a dar las tierras que 
no tenían, qXe QR WieQe el EVWadR´ (Pequeña parcela 1). 

De ahí que se reproche fuertemente que aún no exista un catastro de tierras susceptibles de ser 
demandadas por el pueblo mapuche, lo que se asocia a una falta de límites que debiera poner el 
Estado. ³[DeVde el EVtado] han sido muy permisivos con el pueblo mapuche, con la reivindicación 
de VXV WieUUaV. YR cRQVideUR TXe eVWi bieQ, SeUR TXe leV SRQgaQ ltmiWeV´ (PeTXexa SaUcela 1). 
También se critica que el Estado pretenda entregar tierras que no le pertenecen y que una vez 
entregadas, no existan los apoyos suficientes para que los mapuches puedan trabajar o mantener 
esas tierras. De esta forma, desde los gremios se señala que ha habido una postergación de los 
mapuches, incidiendo también en la pobreza de este pueblo ³Siguen igual de pobres o ahora pobres 
cRQ WieUUa [«] SRUTXe QR YieQe aSR\R SURdXcWiYR, SRUTXe QR YieQe Qada. O Vea UealmeQWe QR hemRV 
aSUeQdidR Qada, QR WieQeQ lX]« ViQ lX], ViQ agXa, QR WieQeQ fXUgRQeV SaUa maQdaU a lRV QixRV al 
colegio, niños a menos de WUeV kilymeWURV de VicWRUia QR YaQ al cRlegiR. [«] Se cRmSUaQ lRV 
SUediRV, SeUR QR leV daQ caVa, QR YieQe jXQWR al VXbVidiR habiWaciRQal [«] UQa VexRUa Ve hi]R VX 
casa y ahora tiene una ficha CAS de doce mil, entonces me dice: ¿de qué me sirve? Me quitaron 
ahRUa aVigQaciRQeV´ (SOFO2).  ³Lo que ha ocurrido desde ese tiempo a la fecha, que esto se fue 
masificando y este germen de cultivo naturalmente tiene que ver con la pobreza en que vive el 
pueblo mapuche, que no fue asistido por el Estado en la forma, cantidad y en el tiempo que debió 
habeU VidR QeceVaUiR´ (GUaQ SaUceleUR 1). 

Esta situación de pobreza, según los gremios productivos, se explicaría por las excesivas 
restricciones o limitaciones al dominio que se imponen sobre las tierras declaradas indígenas y 
traspasadas a ese título. Un ejemplo de ello serían las restricciones para incorporar estos bienes al 
mercado formal. Así, no se les permite hipotecar o gravar de otro modo los bienes raíces para 
adquirir animales u otros bienes, y hacer productivas esas tierras. ³El EVWadR eQ eVe caVR lRV WUaWa 
igXal TXe lRV QixRV chicRV, VieQdR TXe ha\ mXchRV de ellRV TXe Vi leV gXVWaUta VXUgiU´ (SOFO1). En 
los gremios esto lo ven como una causa para seguir demandando otras tierras, explotarlas una vez y 
demandar otras nuevas. Así, sería imposible cualquier forma de explotación sostenible: ³el WeUUeQR 
TXeda bRWadR´. ³PUediRV TXe Ve cRmSUaQ a SaUWicXlaUeV, TXe Ve cRmSUaQ a SUiYadRV, le cRUWaQ WRdRV 
los árboles, porque es lo que puedes sacar y agarro la plata que puedo y de ahí me voy. Y no ves 
más, Vi \a QR le SXedR VacaU Qada´ (SOFO1). 

Las críticas se dirigen a la política de tierras que desarrolla la CONADI y presentes en la Ley 
Indígena. De forma transversal entre los entrevistados se critica que el conflicto pretenda 
solucionarse sólo con la entrega de tierras: ³EQ eVWe caVR, lRV beQeficiRV VRQ la eQWUega de WieUUaV, 
que es lo que establece la Ley Indígena como única forma de escape y de solución de un conflicto, 
cosa que yo no compaUWR SaUa Qada´ (Gran parcelero 1). 

 

5. Política indígena: críticas a la Ley Indígena y a la CONADI 

El deUechR a la SURSiedad SUiYada \ el XVR de bieQeV, WaleV cRmR la WieUUa \ RWURV TXe SeUmiWeQ VX 
e[SlRWaciyQ, eV XQR de lRV SXQWRV cUtWicRV del aVXQWR Veg~Q WRdaV laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV. 
ATXellRV TXe WieQeQ cRQRcimieQWRV jXUtdicRV, meQciRQaQ TXe QR Ve eVWaUta cXmSlieQdR el SUiQciSiR 
de ceUWe]a jXUtdica UeVSecWR a la WeQeQcia de la WieUUa. PRcaV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV cUiWicaQ la 
SRltWica iQdtgeQa eQ WpUmiQRV geQeUaleV. LaV cUtWicaV Ve ceQWUaQ, VRbUe WRdR, eQ la SRltWica de 
UeVWiWXciyQ de WieUUaV Vexalada eQ la Le\ IQdtgeQa \ ejecXWada SRU la CONADI. 

LRV miV cUtWicRV VRQ lRV gUemiRV, iQdicaQdR TXe QR ha\ VegXimieQWR a laV SRltWicaV S~blicaV eQ el 
Wema de cRmSUa de WieUUaV. PRU eVR,  RSiQaQ TXe ³[d]eVSXpV de YeiQWe axRV de la Le\ IQdtgeQa, \R 
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cUeR TXe a WRdaV lXceV eVWi hacieQdR agXa, QR fXe la VRlXciyQ SaUa VacaU del VXbdeVaUURllR, [«] SaUa 
VacaU de la SRbUe]a a gUXSRV de SeUVRQaV TXe QR WeQtaQ WieUUaV R TXe leV falWaba WieUUa´ (SOFO1). 
AlgXQRV eQWUeYiVWadRV VRVWieQeQ TXe la CONADI \ la SRltWica de WieUUaV imSXlVada ³[VRQ] XQ 
iQVWUXmeQWR SRltWicR mal fRUmXladR TXe iQceQWiYa fiQalmeQWe la YiRleQcia´ (MXlWigUemial). PaUa XQR 
de lRV gUaQdeV SURSieWaUiRV, el SURblema fXe TXe Ve SlaQey ³el deVaUURllR de XQa SRltWica iQdtgeQa 
VeQWadRV eQ SaQWiagR, ViQ cRQRceU el mXQdR iQdtgeQa [«] CXaQdR Ve dieURQ cXeQWa TXe habtaQ 
cRmeWidR XQ eUURU, \a eUa WaUde, \ VegXtaQ iQmeUVRV eQ eVWa SRltWica aViVWeQcialiVWa hacia el mXQdR 
maSXche, VigXieURQ diQdRleV WRdR lR TXe SXdieURQ, \ Ve dieURQ a cXeQWa TXe la geQWe VegXta 
emSRbUecida´ (GUaQ SaUceleUR 2).  

De ahí que se mencione la existencia de un círculo vicioso al momento de entregar más tierras, pues 
en vez de aislar o eliminar la violencia, la incentivaría. Por ejemplo, a través de la demora en la 
entrega de tierras: ³QRVRWURV eVWXYimRV cRQ XQa cRmXQidad TXe QRV dijR: µVt, QRVRWURV eVWXYimRV 
esperando 8 años hasta que nos aprobaron el campo, lo hicimos sin violencia, pero ya estábamos a 
punto. Estábamos a punto de usar la violencia, si no, QR Ve cRQVigXe Qada¶´ (SOFO2). 

La crítica más marcada entre las personas entrevistadas es hacia el sistema de compra de tierras 
establecido por la CONADI, y en especial, el precio fijado por esta institución, pues no 
correspondería al valor de mercado. Además, este valor sólo correspondería a la tasación del suelo, 
sin incluir la calidad del suelo y/o de riego, las construcciones realizadas, urbanización (luz y agua), 
aun cuando la escritura señala que se compra el terreno con lo construido en él (plantado y 
edificado), según estas personas. En uno de los grupos de personas entrevistadas se señaló que el 
problema era que quién tasa las parcelas pertenece a la Unidad de tierras de la CONADI, sin tener 
la acreditación para hacerlo: ³el WaVadRU dice TXe Yale WaQWR cada SaUcela, eQ ciUcXQVWaQciaV TXe eVWe 
señor ni siquiera tiene la refrendación de las únicas personas que en Chile saben de tasación. Este es 
un gallo que estudió agronomía y no tiene idea de nada más. Eso para mí es una violación al debido 
SURceVR \ a la WUaQVSaUeQcia eQ lRV acWRV de cRmSUa \ YeQWa eQWUe chileQRV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 
³El EVWadR eVWi cRmSUaQdR a WUaYpV de la CONADI eVRV WeUUeQRV \ ViemSUe Ya a SeUjXdicaU al 
tenedor, en ese momento de la tierra. Cuando digo lo va a perjudicar, es porque quiere comprar 
solamente el campo, solamente el casco, no toma en cuenta ni lo construido, ni lo plantado, sea esto 
fRUeVWal R fUXWal, QiQgXQa mejRUa eVWi cRQVideUaQdR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). Este punto es crítico 
para estas personas, pues precisamente lo construido en los campos es la muestra de su trabajo por 
axRV, de ³WRda XQa Yida´. 

Esta percepción contrasta con la evidencia de una especulación derivada del modelo de compras de 
CONADI y del sobreprecio de las tierras en conflicto. Los problemas asociados a la baja tasación 
de los terrenos, según los entrevistados/as, repercuten en la dificultad que tienen las personas que 
migran de estas propiedades para asentarse en nuevas viviendas. No sería suficiente el dinero 
recaudado con las ventas de sus terrenos a la CONADI para acceder a una vivienda similar a la 
poseída: ³Lo que le pagó la CONADI efectivamente por esos terrenos, que son cifras no mayores a 
3 millones de pesos por familia, hoy día con eso ellos no pueden optar ni siquiera a tener un 
VXbVidiR habiWaciRQal, Qi ViTXieUa WeQeU algR cRQ TXe YaleUVe´ (AVVRU); ³Ha\ geQWe TXe WeQtaQ 3 
hectáreas. Le pagaron 9 millones y fracción, y los 12 millones del subsidio, y no encuentran una 
caVa SRU 22 millRQeV [«] PeUR ellRV TXieUeQ XQa caVa digQa. UQa caVa digQa, diceQ ellRV, bieQ claUR 
y uno busca una casita más o menos de esos millones no alcanza con la plata, no alcanza a comprar 
ni un galliQeUR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1); ³La CONADI Sagy precios muy bajos por las tierras y 
existe gente que tiene poca tierra y no les alcanza para comprarse una casa. ¿Y qué hace una 
persona que no es de ciudad y la instalan allá? lo único que hace es tomar, emboUUachaUVe´ 
(Pequeña parcela 1). De ahí que se afirme que lo que paga la CONADI ³QR le soluciona el problema 
a laV YtcWimaV´ (EC_Pequeña parcela 1). 

Parte del problema, señalan los entrevistados, es que no hay otros particulares interesados en 
adquirir los mismos predios, dado el riesgo asociado a estos. De esta forma, CONADI actuaría 
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como el único comprador, fijando los precios por bajo del precio mercado. Junto a esta crítica se 
suman otras respecto a la administración de CONADI y posibles casos de corrupción que se 
encuentran en investigación (INDH, 2014, pág.244)46. Sin embargo, esta misma institución ha 
denunciado la especulación en el mercado de las tierras indígenas, encareciendo su valor. Se 
deWecWaURQ ³[a]lgXQaV aliaQ]aV eQWUe cRmXQidadeV iQdtgeQaV, dueños de fundos y especuladores de 
tierras, [lo que ha] conformando un círculo vicioso de especulación y encarecimiento de las tierras 
de lamentables consecuencias para el presupuesto de la CONADI´ (CONADI, 1999, Sig.8). De 
hecho, se estima que en las zonas de conflicto que involucran al pueblo mapuche, entre los años 
1994 y 2009 el aumento de precios fue de un 826% (Libertad y Desarrollo, 2010. Citado en INDH, 
2014, pág.244). 

Para la gente entrevistada, la política de compra-venta de tierras llevada a cabo por la CONADI y 
sustentada en la Ley indígena, constituiría un incentivo al uso de la violencia por parte de las 
comunidades indígenas hacia los actuales propietarios de la tierra, para que estos últimos cedan a la 
venta. La CONADI estaría en conocimiento de las presiones que viven, lo que plantean como muy 
preocupante, pues los contratos se estarían celebrando bajo coacciones, constituyendo un vicio en la 
voluntad de celebrar estos contratos, especialmente si una de las partes no estuviera de acuerdo con 
los montos ofertados para la compra. Como se señaló en una de las entrevistas colectivas: ³La gente 
no halla qué hacer, si vende sus casas, si las entregan a la CONADI, que es un negocio con una 
pistola en la cabeza. Porque la CONADI tiene sus propias políticas de compras, donde ellos colocan 
el YalRU´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³La CONADI R el EVWadR hace TXe el agUicXlWRU al fiQal eQWUe eQ 
conflicto con la comunidad mapuche, sin hacerse responsable el Estado, sin que haya un mediador, 
que no llegue la comunidad a enfrentarse con el agricultor y que se enfrente por último la CONADI 
con el representante del agricultor y dejaU a laV SeUVRQaV WUaQTXilaV´ (EC_Pequeña parcela 1). 

La forma como se otorga la calidad de indígena es otro de los puntos críticos mencionados en las 
entrevistas. Desde los gremios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, se critica que 
la calidad de indígena no incluya algXQa ³evidencia sanguíQea´. Según plantean, no sería suficiente 
el cambio de estado civil o la participación en ritos mapuche. De hecho, mencionan que ciertas 
SeUVRQaV eVWaUtaQ Ueali]aQdR ³maWUimRQiRV aUUegladRV´ SaUa SRdeU RbWeQeU beQeficiRV R TXe cieUWaV 
comunidades se cambian de nombre y/o se recomponen para generar nuevas solicitudes de tierras, 
lo que a sus ojos constituye un aprovechamiento: ³[EQWUeYiVWadR 1] La Le\ IQdtgeQa WieQe SaUa 
nosotros dos figuras súper artificiosas: la conformación de comunidades nuevas, que está 
establecida ahí, y la calidad indígena, donde cualquiera se puede atribuir la calidad indígena, no 
WieQe TXe WeQeU QiQgXQa eYideQcia VaQgXtQea. EVR QRV SaUece WUemeQdameQWe SeligURVR. [«] HR\ 
uno adquiere condición indígena solo por el cambio del estado civil. Yo me caso con una mapuche 
y paso a ser mapuche, me parece que eso no es correcto y que puede ser riesgoso para los propios 
maSXcheV´. ³[EQWUeYiVWadR 2] Y RjR TXe WambipQ W~ eUeV cRQVideUadR maSXche Vi SaUWiciSaV deQWUR 
de ciertos rituales y eres reconocido porque un lonkR We UecRQRce cRmR RUigiQaUiR« R Vea SaVaV a 
seU maSXche´ (SOFO2). ³Se eVWiQ eQWUegaQdR demaViadRV WeUUeQRV, ha\ cRmXQidadeV TXe cambiaQ 
de nombre y tienen terrenos dos o tres veces. Se está tornando un abuso, un uso y abuso. Hay 
vivarachos en todo ámbito. Eso es prioritario, que decidan de una vez por todas hasta cuándo y 
dyQde le YaQ a cRmSUaU a lRV maSXcheV´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Para la gente entrevistada es necesario que se definan y delimiten los territorios susceptibles de ser 
entregados. Desde el punto de vista de los representantes de organizaciones de la sociedad civil, la 
Ley Indígena obliga a los mapuches a una convivencia, por eso se generarían problemas cuando un 
territorio es reivindicado por dos comunidades. Estos problemas también se darían en caso de que 
ciertos integrantes de una comunidad quisieran hacer algo en oposición a lo que otros integrantes de 
esa misma comunidad desean hacer. ³Si \R YeQdR, \R WUabajR, YeQdR aQimaleV R YeQdR mi 
                                                           
46 Cámara de Diputados, Oficio Nº 11.351 de 2 de julio de 2014. CONADI, Resolución exenta Nº 1779, 
Ordena instruir sumario sobre hechos que indica, de 4 de diciembre de 2009. 
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producción, voy a afectar a mi comunidad y mi comunidad va a perder [ciertos] deUechRV. [«] te 
aseguro que los otros ocho o nueve o me van a quemar el trigo o me van a robar los animales 
SRUTXe ellRV QR TXieUeQ TXe ellRV SieUdaQ VX aViVWeQcialiVmR´ (SOFO2). Según plantean, estas 
situaciones no estarían siendo registradas ante las autoridades pertinentes, constituyendo una ³cifra 
negra del conflicto´, pero en una dimensión inter/intra comunidades. Por este motivo, un grupo de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil remarca TXe el cRQceSWR ³YtcWimaV del 
cRQflicWR´ WambipQ incluye a personas mapuches. 

 

6. Problemas con las empresas forestales  

Las empresas forestales aparecen mencionadas en distintas entrevistas47. Si bien no se les considera 
parte de las causas del conflicto que se vive, sí serían parte del problema al momento de hablar de la 
pobreza de la región, pues las personas entrevistadas remarcan la existencia de subsidios a grandes 
corporaciones forestales, mientras que los pequeños y medianos empresarios forestales no tendrían 
acceso a ese beneficio. En este sentido, se critica puntualmente el Decreto Ley 701, a través del cual 
se subsidia el 70% de la actividad forestal. Este subsidio fue ideado para potenciar las empresas 
forestales en la zona, sin traducirse en mejoras para toda la región. Por lo demás, tampoco pagarían 
impuestos territoriales, de forma que los impuestos en la región serían pagados sólo por pequeños y 
medianos propietarios. ³[«] 40 axRV de VXbVidiR a cRVWa de la SRbUe]a UXUal, cUeR TXe el EVWadR eQ 
algún momento tiene que decir: un momento ¿quiénes son las forestales? Grandes grupos 
económicos. ¿Y qué pasa con el pequeño campesinado? Tenemos una actividad desarrollada por 
INDAP que le dan 200 lucas al año y que no resuelven para nada la situación de pobreza. En 
cambio a las forestales se les ha ido subvencionando todos estos años en grandes cantidades a las 
gUaQdeV fRUWXQaV de Chile´ (GUaQ SaUceleUR 2). 

Los grandes propietarios atribuyen a las forestales ciertos daños ecológicos, contaminación y la 
escasez de agua, afectando su derecho a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho al 
agua. ³CRQ la UefRUma agUaUia [«] el famRVR laWifXQdiR SaVy a maQRV de gUaQdeV fRUeVWaleV TXe QR 
han contribuido mucho. Al contrario, yo creo que las forestales tienen harta responsabilidad en el 
deVaVWUe ecRlygicR, cRQ el Wema de laV agXaV, cRQ el Wema de lRV eVSaciRV´ (GUaQ SaUceleUR 2). ³EVaV 
aguas eran riquezas hídricas para una serie de familias. Hoy en día, esas familias están 
completamente secas. Cómo se resuelve eso. La municipalidad manda camiones aljibes con agua, 
no puedes tener animales, no puedes regar una huerta y se empieza a producir más pobreza todavía. 
TambipQ Ve SURdXce XQa SRlXciyQ SRU el WUiQViWR de camiRQeV´ (Gran parcelero 2). 

7. Deficiencias en conectividad 

Desde la sociedad civil y los gremios se menciona como problema el déficit de conectividad, lo que 
sumado al centralismo del país, generaría un aislamiento en la zona (comunicaciones, acceso a 
carreteras, vialidad, acceso a bienes y servicios): ³No llega la micro cada tres días como lo hacía 
antes, sube una vez a la semana. A las compañías de telefonía no les interesa [instalar el servicio], 
porque vive una familia; al agua potable no le interesa, porque viven una o dos familias, entonces es 
un tema de conectividad´ (SOFO2).  
 
Este hecho se repetiría en el caso de las empresas aseguradoras que no celebran contratos para 
asegurar los bienes de los/as habitantes de La Araucanía: ³Nadie puede asegurar un campo, no hay 
nadie que pueda asegurar un camión en la novena región´ (AVVRU). Según estas personas, esta 
                                                           
47 Al respecto, el periodista Oppliger recoge XQa RSiQiyQ eQ VX libUR: ³Ha\ iQWeUeVeV ecRQymicRV gUaQdeV SaUa 
que este conflicto siga con los agricultores y no con las forestales, como era en un principio. Las empresas nos 
traspasaron este problema y ahora pueden trabajar, cosechar y hacer todo tranquilamente, mientras que 
QRVRWURV eVWamRV haVWa el cXellR´ (OSSligeU, 2013, Sig. 88). 
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dificultad para contratar y cobrar seguros incide en que exista una cifra negra en cuanto a las 
denuncias por delitos, ya que los daños generados por motivo del conflicto, no serían pagados, pero 
Vt ³lRV accideQWeV´: ³[EQWUeYiVWadR M-1] En la zona los seguros no operan, porque está establecido 
TXe Vi el Wema eV maSXche, laV cRmSaxtaV QR lRV SagaQ´ (AVVRU)  ³[EQWUeYiVWadR -M] Si yo digo 
quemaron mi camión, no me pagan [el seguro], así de simple. Ahora si mi camión se me quemó, me 
SagaQ´ (MXlWigUemial).  

 

8. Percepciones sobre la violencia: delincuencia y mecanismos de autotutela 

Entre las personas entrevistadas, predominan dos momentos distintos de la faz violenta del conflicto 
interétnico. El primero sería en torno al año 1993, marcado por la promulgación de la Ley Indígena. 
Otra época sería entre los años 2006-2009, que es cuando algunos propietarios interponen querellas 
por ciertos actos delictivos48.  

ReVSecWR a la pSRca eQ TXe Ve SURmXlga la Le\ IQdtgeQa, Ve Vexala TXe ³emSie]a a cUeceU XQa 
cRQcieQcia´ de TXe a lRV maSXche Ve leV habtaQ XVXUSadR WeUUiWRUiRV \ TXe habta TXe deYRlYpUVelRV. 
Desde los grandes propietarios, esa es la percepción: ³[E]mpiezan todas estas declaraciones, 
concesiones de que eran un pueblo olvidado, maltratado y empiezan aparecer estas personas que 
son de Santiago, con una visión muy distinta de lo que es la vida en el campo. Y empezamos a ser 
lRV malRV de la SeltcXla´. ³[E]mSie]aQ a UeacciRQaU diVWiQWR hacia QRVRWURV, emSie]a a habeU XQa 
actitud más beligerante. Luego de la dictación de la Ley Indígena, de reconocimiento de derechos, 
la cosa se puso más complicada. Empezaron los primeros atentados, empezaron a golpearnos más, 
URbRV, ViWXaciRQeV de eVe WiSR´ (Gran parcelero 2). 

Esta época sería el comienzo de una serie de actos que continúan hoy en día. Si bien las personas 
entrevistadas afirman que algunos actos delictivos son característicos de la vida de campo, tales 
como el pillaje, la corrida de cercos49, el robo de madera50 y, especialmente el abigeato, pues 
comienzan a tener un ribete distinto. ³El típico abigeato era que te robaban la carne del animal y 
que la carne se comercializaba, en donde uno estaba acostumbrado a encontrar al ladrón. Ese era un 
tipo robo, que ocurría en los pueblos cercanos, y que nosotros ya sabíamos que eso pasaba, que 
estaba faenando animales. Pero ahora te roban el animal completo, o sea, te llevan el caballo, se 
llevan el ganado completo y los meten en los territorios de ellos, y tú ves por donde se fueron. 
AQWeV Ve URbabaQ 10, 12 \ hR\ dta eVWiQ URbaQdR 150, 180´ (SOFO2). ³[EQWUeYiVWadR - F] el 
abigeato tiene connotación indígena porque la víctima sigue los rastros junto con carabineros y 
llegan a comunidades, porque además siempre los abigeatos de estas personas que denuncian son 
agricultores, TXe ha\ mXchaV cRmXQidadeV a VX alUededRU. [«] La caQWidad de aQimaleV URbadRV, \R 
te digo que son robados porque son de cierta raza que no la tienen las comunidades, que se sabe que 
VRQ de cieUWa Ua]a de RYejaV e[clXViYaV TXe laV WieQe el VexRU« R TXe VRQ cieUWaV Ua]aV de YacXQR, de 
lecheras. Están ahí en los sitios aledaños a las comunidades y nadie las va a buscar, porque nadie se 
aWUeYe a eQWUaU´ (MXlWigUemial). 

Junto a esto se mencionan otras situaciones, tales como las amenazas y extorsiones, que impactan 
en la calidad de vida que llevan estas personas. ³EQ el 2009, llegaURQ 30 R 40 SeUVRQaV 
                                                           
48 ³EQ jXQiR del axR 2009, eVWi eQ XQ dRcXmeQWR TXe lR acUediWa, \ eVe dRcXmeQWR eVWa iQWeUSXeVWR eQ la 
fiscalía de Collipulli. Luego empezaron los incidentes, desde ahí en adelante empezaron los hechos de 
YiRleQcia´ (EC_PeTXexa SaUcela 1).  
49 ³DeVde eVe mRmeQWR [1885 aSUR[imadameQWe,] hXbR XQa UelaciyQ QRUmal cRQ lRV maSXcheV. SiemSUe hXbR 
pillaje, normal de la época supongo, o parte de la vida en el campo. No fue fácil, pero nunca tuvieron una 
guerra, ni hubo usurpaciones o tomas de terreno, cRUUidaV de ceUcR. EVR QXQca e[iVWiy´ (GUaQ SaUceleUR 2). 
50 ³LR TXe ha dichR el gRbeUQadRU de AUaXcR, TXe eV lR TXe eVWi VXcedieQdR eQWUe CaxeWe \ TiU~a, eV XQa 
industria delictual y que están robando madera. Se han robado madera mapuches y no mapuches hace 
mXchtVimRV axRV´ (MXlWigUemial). 
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encapuchadas de aTXt SaUa abajR, SidipQdRQRV TXe WeQtamRV 4 dtaV SaUa iUQRV de QXeVWUaV WieUUaV´ 
(EC_PeTXexa SaUcela 1); ³EV XQa iQWimidaciyQ SRU el ladR TXe W~ lR YeaV. [«] DRV SeUVRQaV 
mapuches en moto preguntando si vende su campo y que por favor si lo quiere vender se los venda 
a ellos, porque si no lo vende después van a llegar otros melenudos, chascones según ellos, que son 
miV YiRleQWRV TXe ellRV´ (EC_Pequeña parcela 1).  

A esto se suman descripciones de otros hechRV: ³Por frente de mi casa pasan muy lentamente [los 
automóviles] yo no sé si será por respeto, entre comillas a los vivientes, o es alguna forma de 
amedrentar porque si tú ves un vehículo en un camino público que pasa muy lentamente frente a tu 
caVa \ miUaQdR hacia WX caVa algR eVWiQ bXVcaQdR alli´ (EC_Pequeña parcela 1). ³[Y]a QR Ve 
conforman con alumbrar, sino que te alumbran hacia la casa. Entonces todo eso a ti no te permite 
haceU XQa Yida QRUmal, SaUa XQa SeUVRQa de la edad QXeVWUa [«] [S]iemSUe QXeVWUa idea fXe YiYiU eQ 
el campo y ya ahora no sabemos qué hacer, no es vida normal, es absolutamente anormal e 
iQWimidaQWe eQ eVWe miQXWR´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³[Los dirigentes de la CAM en un reportaje de 
Contacto 2009] decían que su visión en este problema, no era que iban a ir a matar a los 
agricultores, sino que descapitalizarlos, matar animales, romperle los cercos, las empastadas, hasta 
que el agricultor se arruinara y se viera obligado a vender. Y esto se ha hecho desde esa época, 
ViVWemiWicameQWe´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Es la sistematicidad lo que ha dado el ribete distinto en relación con el primer momento de los 
hechos delictivos. Según las personas entrevistadas, de ser ³hechos aislados´, habría pasado a ser un 
³hRVWigamieQWR SeUmaQeQWe´ TXe cRmieQ]a con visitas y/o amenazas, continuando con la 
destrucción de bienes materiales y finalizando en atentados contra la vida de personas con resultado 
de muerte. ³EVR eV la YiRleQcia diaUia, [«] We leYaQWaV WRdRV lRV dtaV SeQVaQdR eQ dyQde We hicieURQ 
daño, dónde tienes que reparar, ¿dónde? Cómo seguir adelante en todo el proceso, porque el 
compromiso que tienes es cRmSlicadR´ (GUaQ SaUceleUR 2). ³EQWUabaQ, maWabaQ aQimaleV, 
degollaban un par de vacas, las dejaban botadas. Cortaban todos los cercos o de repente entraban, 
nos quemaban algo y se iban. Por ejemplo, un día fueron nos quemaron una maquinaria y se fueron. 
Otras veces se quedaban 5 horas en el campo y disparaban por todos lados, nosotros con 
caUabiQeURV defeQdipQdRQRV´ (GUaQ SaUceleUR 2). 

En la descripción de los hechos, estas personas plantean que existiría una escalada de la violencia, 
de forma que visualizan que el panorama a futuro sería peor. Incluso existe la percepción de que se 
podría saber lo que pasará en ciertos sectores, ya sea porque se repetiría lo que ha pasado en otras 
localidades de La Araucanía o porque se seguirían patrones de otros países, como Colombia: 
³[H]oy estamos definitivamente en una luz roja, porque podemos decir cuáles son las fechas en que 
van a ocurrir las cosas, podemos decir que hay sectores donde hay violencia mucho más explícita 
por así decirlo. Si bien la violencia ya ha trascendido de esos sectores, también ya puede ocurrir en 
cualquier paUWe´ (SOFO2); ³PieQVR TXe eVWRV gallRV YaQ a emSe]aU cRQ VecXeVWURV, SRUTXe haQ 
hecho todo lo que hacen laV FaUc [«] LRV gallRV me llamaURQ el RWUR dta \ me dijeURQ µR\e, WX hija 
ma\RU QR eVWi eQ el cRlegiR¶. Me YRlYt lRcR aci, SaVy algR, llamp a FXeU]aV EVSecialeV, llamp a WRdR 
el mundo. Me fui al colegio rajado y ella había ido a comprar a un kiosco. (Gran parcelero 2). ³EVWR 
va creciendo. La comunidad de Lolenco, que son vecinos nuestros, ya van marcando territorio en 
LRleQcR, ellRV YaQ \  SRQeQ« diceQ µeVWR eV WeUUiWRUiR maSXche¶. Le SRQeQ XQa UXca eQ VX SUediR, le 
SRQeQ XQ leWUeUR TXe dice µWeUUeQR eQ UecXSeUaciyQ¶. Aht Wienen la ruca a la entrada de mi casa, 
SlaQWaQ XQ caQelR, dice afXeUa µcRmXQidad eQ WRma¶ [«] µFXeUa laV [aSellidR de la eQWUeYiVWada«] 
aVt TXe eVR Ya SaUa mt. EQWRQceV eVaV VRQ SUeViRQeV fXeUWeV´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Dado el tipo de daño generado (incendios a viviendas) y las horas en las que se generan (en la 
noche), algunos entrevistados mencionan que estos actos serían terroristas. Esta opinión es la que 
circula sobre todo entre los representantes de la sociedad civil y gremios: ³QXe me YeQgaQ a deciU 
que no es terrorismo lo que le ocurrió a la familia Luchsinger« uno veía cómo llegaban a la oficina 
de nosotros a preguntarnos agricultores µ¿Qué podemos hacer para poder obtener medidas de 
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protección para nuestro campo? Me da miedo que me ocurra esto mañana¶. Pasábamos semanas 
SegadRV cRQ el Wema, eQ dRQde SUicWicameQWe la ciXdad Ve SaUali]y´ (AVVRU). 

Estas mismas organizaciones indican que al afirmar que estos serían actos terroristas, se podrían 
desarrollar formas más adecuadas para enfrentar el problema, especialmente en cuanto a 
metodologías de trabajo con víctimas: ³MieQWUaV QR aVXmamRV eQ eVWe SatV TXe ha\ WeUURUiVmR, QR 
vamos a tener tecnología para las víctimas de terrorismo. [En el Centro de Atención a Víctimas, me 
dectaQ«] LRV QixRV YeQ TXe llegaQ los encapuchados, gritan en mapudungun, salgan de las tierras 
que son ancestrales. No se llevan los televisores, no se llevan los notebooks, no robaron nada. Esa 
no es violencia intrafamiliar, esos no son delitos comunes y ahí hay un concepto [«] como 
asistente social digo que aquí hay terrorismo, desde la connotación psicosocial, ideológica, en esta 
UegiyQ, deVde hace mXchR WiemSR´ (MXlWigUemial). 

Los diferentes hechos de violencia y delitos han tenido consecuencias en la organización familiar de 
los distintos perfiles de personas entrevistadas. Estas consecuencias van desde hacer turnos para 
dormir, mientras una persona realiza una ronda o está atenta a los ruidos del exterior; hasta planes 
que otorgan tareas a los integrantes de la familia, incluso a los niños/as, en caso de ataques a la 
propiedad: ³Tengo que andar durante el día, cuando salgo a trabajar, a uno u otro lugar, ando 
armado. En la noche tengo que ver si anda gente dentro del campo´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 
³LlegaQ QXeVWURV hijRV ma\RUeV de YiViWa \ [S] les dice ya: si nos atacan tu tomas la escopeta, tú 
tomas la pistola, hay que soltar los perros. Medidas de evacuación como si vivieras en un estado de 
guerra. Si lo único que nos falta es hacer un sótano donde QRV SRdamRV meWeU´. (EC_PeTXexa 
parcela 1). ³NR eV QRUmal WeQeU deWalladR lR TXe Ve Ya a haceU eQ caVR de XQ aWaTXe. T~ QR le SXedeV 
deciU a XQ QixR de 9 axRV: µVi llegaQ a WX caVa, W~ We meWeV al baxR, SRUTXe eQ el baxR ha\ cemeQWR \ 
si disparan no te llegaQ lRV diVSaURV¶´ (EC_ PeTXexa SaUcela 1).  

En esta línea, es de especial preocupación que los/as propietarios de estas tierras se estén armado 
como mecanismo de auto tutela. ³PaVa cRQ mXcha geQWe, en el campo es así, en Talca, en Chillán, 
en Curicó, tieQeQ la eVcRSeWa iQVcUiWa \ WiUaQ dRV WiURV al aiUe´ (MXlWigUemial). ³CUeR TXe me maUca 
mucho el primer ataque, llegaron armados. Fue muy sorpresivo, nosotros no estábamos provistos de 
aUmaV [«] fXe mX\ deVeVSeUaQWe, deVde eVe dta dije: QR me YXelYeQ a Sillar sin armas, no me van a 
YRlYeU a SillaU deVaUmadR. EVe miVmR dta me cRmSUe XQa eVcRSeWa´ (GUaQ SaUceleUR 2). ³Yo me 
levanto 4 veces todas las noches, o 5 o 6, apenas ladran los perros. Armado desde el 2008 a la fecha, 
cRQ la SiVWRla eQ YeladRU´ (EC_PeTueña parcela 1). Aunque los grupos entrevistados reconocen en 
esta autodefensa algo peligroso o situaciones que no contribuyen a mejorar el problema: ³NR 
podemos seguir todas las noches levantándonos, y salir con una pistola en la mano, si somos 
civilizadoV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

A WUaYpV de lRV UelaWRV Ve aSUecia XQa SaUWiciSaciyQ acWiYa SRU SaUWe de lRV habiWaQWeV eQ lRV 
eQfUeQWamieQWRV eQWUe caUabiQeURV \ SaUWicXlaUeV. EVWa SaUWiciSaciyQ VeUta de igXal a igXal, dRQde lRV 
SURSieWaUiRV XWili]aUtaQ VXV aUmaV bajR el SUiQciSiR de legtWima defeQVa, SeUR VigXieQdR iQVWUXcciRQeV 
de caUabiQeURV al mRmeQWR de lRV eQfUeQWamieQWRV51.  

 

9. Derecho de acceso a la justicia 

Desde los representantes de organizaciones de la sociedad civil y los gremios se remarca la 
sensación de impunidad frente a los hechos descritos. En ese contexto, comprenden que algunas 
                                                           
51 EVWR WambipQ Ve aSUecia eQ XQa ciWa e[WUatda del libUR de OSSligeU: ³EllRV emSe]aURQ a aYaQ]aU \ XQ 
VaUgeQWR QRV dijR: µLaV FXeU]aV EVSecialeV YaQ a demRUaU 10 miQXWRV eQ llegaU, WeQemRV TXe UeViVWiU¶. Cada 
uno se puso en una posición estratégica. Uno se cree valiente, pero no tiene formación para eso. Hasta meter 
XQ caUWXchR cRVWaba [«] EVSeUamRV a TXe eVWXYieUaQ ceUca \ el VaUgeQWR diR la RUdeQ de diVSaUaU a diVcUeciyQ´ 
(Oppliger, 2013, pág. 46). 
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personas se armen. Sin embargo, señalan que ³[s]iempre hemos estado por la denuncia, siempre por 
la judicialización, porque creemos que son las armas que existen eQ demRcUacia´ (SOFO2). A pesar 
de ello, la sensación generalizada es que las personas responsables de los hechos nunca son 
encontradas, especialmente por la lentitud de las investigaciones y la dificultad de probar los 
hechRV. EVWR lleYa a afiUmaU TXe ³[h]a\ cRmR WeUUeQR de Qadie, aTXt QR ha\ jXVWicia´ (PeTXexa 
parcela 1). 

Profundizando en este primer diagnóstico, las personas entrevistadas critican el tiempo que 
transcurre antes de iniciarse una investigación. Esto incluye cuánto tiempo se demoran en llegar al 
fiscal las denuncias realizadas ante Carabineros, y la recolección de pruebas en los sitios del suceso 
por parte de las policías. En caso de abigeato, ³ahí pasa mucho tiempo hasta que alguien vaya 
preso, porque entre que Carabineros lo manda a Fiscalía y que Fiscalía toma una resolución donde 
hay que entrar a buscar los animales o hay que mandar a carabineros para que vea que ocurrió. En 
eso ya pasaron 3 días, y en 3 días los animales ya no están. O sea, hay una lentitud o una reacción 
muy lenta, aunTXe igXal Ve hace la deQXQcia´. (SOFO2). ³NR SXede VeU de TXe la PRlicta de 
Investigaciones llegue un mes después a buscar pruebas, no va a encontrar nada, porque pasan 
aQimaleV, WUacWRUeV, YehtcXlRV´ (AVVRU). 

Al no ver los resultados esperados, existiría desazón en cuanto al proceso en sí mismo, 
especialmente por parte de las personas afectadas directamente, pues desde las organizaciones se 
busca precisamente aumentar la denuncia: ³HicimRV laV deQXQciaV cRUUeVSRQdieQWeV a lRV WUibXQaleV, 
fuimos a la fiscalía, pusimos en conocimiento el tema y bueno fue Carabineros e hicieron 
investigaciones, pero no pasó  allá de eso. Al final uno opta por no hacer más. Yo personalmente ya 
no voy, da como lo mismo recurrir a la justicia, porque ellos hacen su trabajo, pero hasta ahí no más 
TXeda´ (PeTXexa SaUcela 1). Sin embargo, parece que también incidiría en la ³cifra negra de las 
denuncias´ el miedo a represalias: ³XQa Ye] eQ la QRche eVWXYieURQ XQa media hRUa baleiQdRQRV de 
lejos. Después de todo esto, nosotros jamás hicimos una demanda ¿Por qué? Para no tomar 
represalias contra ellos, porque decíamos nosotros si hacíamos una demanda, con más ganas nos 
YaQ a YeQiU a aWacaU´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Otro elemento criticado de forma generalizada es que el sistema procesal penal sería garantista y los 
niveles probatorios serían muy exigentes. ³El EVWadR falla WambipQ cRQ el ViVWema jXUtdicR TXe 
WeQemRV, el ViVWema SURceVal SeQal mX\ gaUaQWiVWa [«] algR eVWi fallaQdR, SRUTXe Vi llega cRQ 
pruebas, con pruebas yo creo bastante buenas, pero particularmente en la temática que se registra en 
esta región y que tiene que ver con ciudadanos o de un grupo de personas, da la idea que se están 
cRlRcaQdR QiYeleV SURbaWRUiRV miV alWRV´ (SOFO1). ³[EQWUeYiVWadR M-3] Los fiscales dicen que no 
tienen suficientes pruebas para poder aportarle a los tribunales y los jueces garantizan el nivel 
probatorio tan alto, que en definitiva no hay ninguna posibilidad  que no quede archivada la data de 
la caXVa´ (AVVRU). ³EQ WRdRV lRV jXiciRV hemRV WeQidR Sroblemas con los jueces, porque no basta 
que digas que lo viste a él, que estaba armado, que incendió o cortó, no basta que los carabineros 
digan que ellos estaban y que los vieron, los jueces no le creen ni a las víctimas, ni a los 
carabineros, ni a los fiVcaleV, a Qadie, \ ViemSUe ValeQ libUeV´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Desde la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (AVVRU) mencionan que las debilidades 
en términos probatorios también se pueden atribuir a la calidad de las investigaciones: 
³[EQWUeYiVWado M-1]  Yo creo que hay algunos hechos en los cuales se ha hecho una mala 
investigación [por parte del Ministerio Público] y producto de una mala investigación han quedado 
impunes. [..] Cuando hay una mala investigación inicial sobre todo, es sumamente difícil mejorar 
eVa SUXeba R daUle XQ WiQWe de legalidad a eVa SUXeba´ (AVVRU).  

Por otro lado, se señala que instrucciones de fiscales no se concretan: ³HR\ dta, cXaQdR XQR WieQe 
un desalojo, nos tocó conversar el tema de un predio que estaba con una toma, el propietario solicita 
el deValRjR, el fiVcal aSUXeba« LR lleYy, cUeR TXe iQclXVR lR VRliciWa el WUibXQal SaUa TXe eVWp WRdR 
resguardado por todas partes digamos y el desalojo no ocurre. Pasan siete días, diez días, mientras 
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en el intertanto empiezan a aparecer construcciones, rudimentarias probablemente. Aparece un 
µUehXe¶, XQ caQelR eQ la miWad de XQ SRWUeUR« cRVaV TXe QR eVWabaQ aht hace mXchR WiemSR´ 
(SOFO2). 

Otro de los aspectos criticados, es que las personas afectadas por delitos no siempre tendrían acceso 
a una representación de sus intereses ante los tribunales. En este sentido, una de las personas 
entrevistadas menciona que el principio de igualdad ante la ley no se estaría cumpliendo, pues si 
fueran mapuches podrían acceder a un defensor pagado por el Estado. Al respecto, profundiza 
generando una propuesta: ³Ha\ XQ SXQWR TXe para mí es brutal dentro de la Constitución Política del 
Estado y de la nueva reforma procesal penal que es lo siguiente: mientras ellos tienen la etnia, 
tienen el defensor mapuche pagado por el Estado. Es un funcionario pagado por el Estado. Nosotros 
tenemos a la Fiscalía, que es el ente persecutor y que investiga, pero no es nuestro representante 
[«] lR mtQimR SaUa el aUWtcXlR 19 N�2 de la CRQVWiWXciyQ PRltWica del Estado, que es el debido 
proceso, es que nosotros tengamos un defensor agrícola exclusivo, porque le WeQemRV diligeQciaV´ 
(EC_Pequeña parcela 1).  

En resumen, la vulneración del derecho de acceso a la justicia es asociada a la lentitud del proceso 
una vez interpuesta la denuncia, a la lentitud en la ejecución de medidas judiciales, a debilidades en 
la etapa de investigación, especialmente en el levantamiento de pruebas, al alto nivel probatorio que 
solicitarían los jueces, y a la inexistencia de una Defensoría para víctimas. Todos estos elementos 
vulnerarían de alguna u otra forma el proceso sencillo, breve y en un plazo razonable para todas las 
partes involucradas. 

10. Derecho a la seguridad democrática, libertad personal y protección por parte del 
Estado 

Para garantizar el derecho a la libertad personal y la seguridad individual52, el Estado tiene la 
RbligaciyQ de ³adRSWaU SRltWicaV de VegXUidad ciXdadaQa eficaceV \ eficieQWeV a la Ye] TXe 
UeVSeWXRVaV de lRV deUechRV hXmaQRV´ (INDH, 2012, Sig.19). ³[C]XaQdR eQ la acWXalidad hablamRV 
de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de 
cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, 
el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y 
control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o 
UeacWiYaV aQWe hechRV cRQVXmadRV´ (CIDH, 2009, SiUU.20). ³PRQeU a la SeUVRQa eQ el ceQWUR de 
preocupación de las políticas de seguridad implica, además, que sus resultados beneficien a todas 
laV SeUVRQaV ViQ diVcUimiQaciyQ´ (INDH, 2012, pág.20).  

La Corte IDH ha entendido el derecho a la libertad personal y la VegXUidad iQdiYidXal cRmR ³la 
libertad [para] hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye 
el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a 
sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones 
que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable53´ (INDH, 2012, Sig.19). 

Para las personas entrevistadas, existe una falla generalizada por parte del Estado al momento de 
garantizar la seguridad y proteger a las personas que habitan en la zona, haciendo un llamado 
explícito a las autoridades: ³[Entrevistado M-2] Aquí en La Araucanía, cuando se quema un 
camión, cuando se quema una casa, también ha sido por negligencia de una entidad del Estado. Que 
es el Estado que nos tiene que brindar la seguridad, que nos tiene que asegurar a nosotros la libre 

                                                           
52 RecRQRcidR eQ la DeclaUaciyQ UQiYeUVal de DeUechRV HXmaQRV (aUW. 3); la DeclaUaciyQ AmeUicaQa de lRV 
DeUechRV \ DebeUeV del HRmbUe (aUW. I) \ la CRQYeQciyQ AmeUicaQa VRbUe DeUechRV HXmaQRV (CADH) (aUW. 
7). 
53 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 
Serie C Nº 170, párr.53. 



36 
 

INDH ± Derechos humanos y conflicto intercultural: una aproximación desde el testimonio de propietarios y agricultores 
no indígenas de La Araucanía y conflicto  ± 2015 

 

cRQYiYeQcia´ (AVVRU); ³El Estado no nos ha dado seguridad, no nos ha dado confianza, está 
siendo vulnerada nuestra seguridad, no sabemos si vamos a amanecer vivos o muertos, quemados. 
Yo no sé si mi casa va a estar quemada cuando vuelva´ (PeTXexa SaUcela 1). Si bien se han 
establecido medidas de protección para algunas personas, estás medidas son en respuesta a hechos 
delictuales contra las personas.  

Existen al menos dos posiciones respecto del resguardo de Carabineros a las propiedades. Por un 
lado, se acepta que se siente más seguridad, pero por el otro se menciona que las parcelas con 
protección son más atacadas y que también se restringe la libertad y privacidad de las personas al 
tener a Carabineros 24 horas al día: ³YR QR TXieUR YiYiU cRQ caUabiQeURV eQ caVa, SRUTXe QR 
corresponde. No he cometido ning~Q deliWR cRmR SaUa YiYiU cXVWRdiada de ellRV [«] Va caUabiQeURV 
a dar sus rondas periódicas, pero yo no voy a vivir con carabineros las 24 horas, porque es 
SURYRcaciyQ, SaUa ellRV eV SURYRcaUlRV. Si caUabiQeURV eVWi eQ XQa caVa lRV aWacaQ cRQ fUecXeQcia´ 
(Pequeña parcela 1). ³EVWaU cRQ la jXVWicia WRdaV laV QRcheV, WRdaV laV WaUdeV, WRdRV lRV dtaV cRQ 
carabineros, dentro de su propiedad, para mí no es vida eso. Estar resguardado más encima, el 
Estado gastando la plata que no se debiera gastar, por el asunto del conflicto. Los carabineros están 
para el resguardo del pueblo, no para el resguardo de las personas, porque aquí es dónde falta, en la 
ciXdad [«] PaUa QRVRWURV eV faYRUable TXe caUabiQeURV eVWp SRU alli, SRU el camSR, SRUTXe QRV 
sentimos más resguardadRV, QRV VeQWimRV UeVSaldadRV cRQ caUabiQeURV´ (EC_Pequeña parcela 2). 

Asimismo, se manifiesta una preocupación por cuánta seguridad puede brindar efectivamente 
Carabineros. La percepción de los gremios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
es que los carabineros están sobrepasados, en especial, por la cantidad de medidas de protección 
vigentes, pues requieren de una gran dotación: ³CXaQdR Ve Side XQ deValRjR del SUediR TXeda cRQ 
custodia policial. O sea, aparte que va Carabineros, desaloja y hay un contingente, tiene que quedar 
CaUabiQeURV. [«] EV XQa lRcXUa la caQWidad de SeUVRQal TXe debe de XWili]aU, la caQWidad de 
UecXUVRV´ (SOFO2). ³Yo creo que Carabineros está totalmente sobrepasado. Sobrepasados no 
quizás por las atribuciones que podría tener, o por las herramientas que utilice, sino sobrepasado en 
contingente´ (SOFO2). 

Las personas entrevistadas destacan que frente a delitos flagrantes no existe capacidad de acción o 
simplemente se desatienden para poder responder a las tareas asignadas por las autoridades: 
³[EQWUeYiVWadR M-3] [S]abemos que la flagrancia son doce horas ¿Verdad? yo tengo que actuar 
como cuerpo policial. Yo creo que ahí es donde está el tema político de por medio, ahí está esa 
instrucción, esa atadura, donde el maQdR QR le SeUmiWe acWXaU a la WURSa´ (AVVRU). 

El meQciRQadR ³QR acciRQaU de Carabineros frente a la flagrancia´, para algunas personas 
entrevistadas sería síntoma de otra cosa: el miedo. Ya sea en cuanto a las consecuencias 
profesionales que puede tener su actuar o debido a las consecuencias físicas que puede tener (poner 
en riesgo su vida), con el impacto correspondiente en su familia. Respecto a las primeras, algunos 
entrevistados/as señalan: ³[EQWUeYiVWadR - M -1] [C]ausas donde Carabineros ha actuado y con tan 
mala suerte ha herido o matado a algún mapuche. En todas esas causas, Carabineros, que ha usado 
sus armas de servicio, y no ha usado probablemente un arma anti motines, o cosas por el estilo, que 
no son tan dañinas, Carabineros, en todas esas causas han sido dados de baja, acusados 
cUimiQalmeQWe \ cRQ XQa Yida deVWUXida abVRlXWameQWe´ (AVVRU). ³PaUa ellRV la Yida de XQ 
mapuche es sagrada, ellos mismos me han confesado, ellos nos han dicho: prefiero que mueran 
ustedes y no maten a un mapuche, porque ellRV VabeQ lRV SURblemaV TXe Ve le YieQeQ´ (PeTXexa 
parcela 1). 

Respecto al miedo: ³[EQWUeYiVWadR M-1] Hoy día Carabineros tiene miedo, y en general no actúa o 
Ve TXeda eQ mXchaV RcaViRQeV [«] NR Ve mXeYeQ Qi XQ miltmeWUR SaUa el ladR, SRUTXe eVWiQ 
custodiando ese punto, pero muchas veces al ver un delito fragrante, el debiera actuar en definitiva, 
\ QR acW~a jXVWameQWe, mXchaV YeceV SRU WemRU´ (AVVRU). ³ReVgXaUdR SRlicial VRQ dos 
carabineros muertos de miedo con una escopeta de balines de goma. Nadie dice aquí que tengan una 
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metralleta, pero aquí muertos de miedo y su defensa es una radio que demora en llegar 15 minutos 
más tarde el refuerzo y eso si no se encuentra con un árbol [cRUWadR] eQ el camiQR´ (MXlWigUemial).  

 

11. Derecho al trabajo y a la seguridad laboral 

La situación en la región también tendría un impacto en el derecho al trabajo y a la seguridad 
laboral. Según testimonios de las personas entrevistadas: ³[D]espués que nos pasó todo esto, dos 
años estuvimos sin sembrar. Los gallos no nos dejaban sembrar, porque nos quemaban las 
ViembUaV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³NR SRdemRV haceU Qada eQ lRV camSRV. YR el axR SaVadR \ 
este año no he sembrado nada, solamente tengo pastos y algXQRV aQimaleV. [«] QR Vp TXp haceU a 
futuro, si seguir, porque era mi idea continuar, o dejarlo hasta ahí y esperar a ver qué es lo que va a 
VXcedeU eQ el fXWXUR´. (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³UQR a~Q WieQe fXeU]aV, eV jRYeQ \ WieQe TXe haceU 
algo por sus hijRV, WieQe TXe WUabajaU [«] QeceViWamRV XQ lXgaU dRQde SRdeU SUR\ecWaUQRV, SRdeU 
progresar. Ahí, al contrario, nos vamos a morir de pena y de pobreza, así como vamos, si es que no 
QRV maWaQ ellRV aQWeV´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Estas citas dejan entrever la incertidumbre respecto al futuro, sin saber si cambiar de rubro de 
trabajo o si esperar a que el conflicto pase. Se debe recordar que estas personas se autodefinen como 
³agUicXlWRUeV/aV \ SURSieWaUiRV/aV´, por lo que detrás de estos cambios existe una necesidad de 
adaptar su identidad. Los gremios remarcan que estos cambios sociales también se deberían a 
transformaciones del modelo económico de Chile, y no sólo al conflicto intercultural. Muestra de 
ello son los incentivos a la industria forestal en relación con el exiguo fomento de la agricultura: 
³YR cUeR TXe el mRdelR ecRQymicR TXe Chile WRmy \ cRQ XQa WRWal deVSURWecciyQ hacia la 
agricultura, efectivamente está afectando hoy día con niveles altos de pobreza en agricultores 
pequeños que les ha costado mantenerse en la actividad´ (SOFO2). EQ UeVXmeQ, ³[Q]R Ve TXema 
una casa, se quema un puesto de trabajo. Ahí tiene una persona que el día siguiente vive del 
asistencialismo, porque no puede volver a vivir, no puede levantar su casa, nadie se la coloca 
tampoco y pl WamSRcR lR haUta cRQ UecXUVRV SURSiRV SaUa TXe la YXelYaQ a TXemaU´ (SOFO2). 

Otro de los problemas que aparece en las entrevistas se refiere directamente a los derechos de los 
trabajadores/as, que sin ser propietarios de ciertos predios en conflicto, han visto dificultadas sus 
labores diarias. Esto significa que la mano de obra disponible para trabajar en ciertos terrenos habría 
disminuido, dadas las deficientes y peligrosas condiciones de trabajo en la zona, pues algunos 
trabajadores que cuidan los terrenos han sido atacados, y algunas cosechas se realizarían en medio 
de disparos: ³el SeUemi de ObUaV P~blicaV aQWeUiRU eV XQ gUaQ amigR mtR, me cRQWaba TXe QR ha\ 
nadie que quiera ir a trabajar. Tú puedes hacer tres licitaciones, contratos directos. Tampoco. Nadie 
TXieUe iQYeUWiU eQ la ]RQa´ (GUaQ SaUceleUR 2). 

 

12. Derecho a la salud  

LRV difeUeQWeV hechRV deVcUiWRV Ve YeQ acRmSaxadRV de WeVWimRQiRV TXe UefieUeQ al deWeUiRUR de la 
ValXd, eQ SaUWicXlaU eQ el caVR de lRV adXlWRV ma\RUeV: ³La geQWe Ve eVWi mXUieQdR de SeQa, SRUTXe 
eQ la CRlRQia WeQemRV mXchRV adXlWRV ma\RUeV TXe haQ WUabajadR WRda VX Yida cRQ la eVSeUaQ]a de 
WeQeU XQa Yeje] WUaQTXila, YiYieQdR eQ el camSR, digQa. YR he YiVWR cymR Ve haQ idR deWeUiRUaQdR laV 
SeUVRQaV´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Un problema recurrente sería el ³QR SRdeU dRUmiU bieQ SRU axRV´, SXeV Ve RUgaQi]aQ eQ WXUQRV R 
dXeUmeQ a VRbUeValWRV SeQVaQdR TXe ³algR SaVa afXeUa´ R TXe lRV SXedeQ aWacaU. LaV SeUVRQaV 
entrevistadas declaran tener problemas de ansiedad y un daño emocional, los que se apreciarían en 
personas adultas y también en los cambios de conducta de los/as niños/as: ³[L]a geQWe aQda cRQ 
psicosis absoluta, las personas mayores se están empobreciendo y enfermándose de sus cabezas, 
eVWiQ cRQ SRcaV gaQaV de YiYiU´ (PeTXeña parcela 1). ³LRV deUechRV de laV SeUVRQaV Ve YeQ 
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complicados del minuto en que tú no puedes vivir con tranquilidad dentro de tu propia casa [«] lo 
que habitualmente son tus labores, las que haces en forma normal y hoy día no las puedes realizar. 
Esa violencia que ya se manifiesta en tus propios hijos, que empiezan a tener problemas de distinta 
índole, problemas conductuales, problemas de aprendizaje, problemas en el colegio y tú los vas 
advirtiendo en el tiempo, ni si quiera uno se da cuenta en el momento, sino que eso con el tiempo se 
Ya maQifeVWaQdR´  (Gran parcelero 1). 

Las personas entrevistadas mencionan la falta de tratamientos y la dificultad para acceder a ellos, 
dado que esos servicios se entregan en la ciudad. A pesar de esto hay personas que están en 
tratamiento psicológico. ³Te TXiWaQ WX fRUma de Yida [«] NR VRlameQWe ha habidR XQ deWUimeQWR de 
bienes, sino que aquí fundamentalmente y lo más permanente son los efectos a nivel familiar, a 
nivel psicológico, a nivel de lo que es la parte más íntima de las personas, de su relación con el 
mediR´ (GUaQ SaUceleUR 1). 

La enfermedad fue un tema mencionado en todas las entrevistas, señalándose que es una 
consecuencia del conflicto intercultural o que, al menos, ha incidido en empeoramientos de la salud: 
³Se le aSXUy más la enfermedad, porque se encerró, QR TXeUta hablaU cRQ Qadie [«] EVR fXe hace 
más de dos años, porque eso es lo mismo que pasa en el mismo sector éramos vecinos ahí, pero 
nosotros teníamos el problema de que estamos rodeados de indígenas´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 
³[S]u esposa la sacaron de la cama, con sonda, la botaron debajo. Cuando a mí me avisaron, yo fui a 
laV 12 de la QRche eQ el camSR \ la WXYimRV TXe VacaU \ eVR le SURdXjR XQa QeXmRQta [«] SRUTXe 
asaltaron la casa, hubo un asalto [«]´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³EQ eVWe miQXWR WeQgR a mi madUe 
postrada en cama con un derrame cerebral masivo que le dio cuando supo que me habían disparado 
el 2 de julio, que casi me mataron y ahí la tengo. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién paga la vida? 
Entonces que pasa me siento violado absolutamente en mis derechos por el Estado, porque el 
EVWadR eV XQ EVWadR TXe caUga la balaQ]a hacia XQ ladR´ (EC_Pequeña parcela 1). 

 

13. Derecho a una vida digna y a un nivel de vida adecuado 

Al momento de profundizar sobre la situación en este ámbito, lo que articula los testimonios de las 
personas entrevistadas es el cambio negativo en la calidad y condiciones de vida, hablándose de un 
empobrecimiento a causa de los hechos de violencia y delictivos. Se han empobrecido aquellas 
familias que trabajaban el campo como medio de subsistencia (pequeños y medianos propietarios), 
pues el trabajo del campo no sólo les propiciaba los alimentos básicos, sino también sus ingresos 
monetarios, los cuales no superarían los $300.000 pesos mensuales según lo señalado por algunas 
personas entrevistadas54. Antes tenían asegurada la existencia básica con los alimentos que 
cosechaban ellos mismos, ahora deben comprarlos, lo que encarecería su vida. Su propia mano de 
obra ha dejado de tener utilidad, pues en la ciudad no pueden trabajar la tierra, debiendo costear 
precios más altos para mantenerse. Además, algunas de estas parcelas están sujetas al pago de 
contribuciones y algunas personas habrían contraído créditos para poder sembrar o comprar 
maquinaria, no pudiendo responder a estas obligaciones de pago, aunque esta situación afectaría 
diferencialmente a las personas en función del tamaño de su propiedad. 

³EVa QRche SaVy XQ gallR a caballR, a WRdo galope por el potrero, quemando todo el campo completo 
[«] Aht WRmamRV la deciViyQ cRQ mi heUmaQR de iU al baQcR, YeU cXiQWR Ve debta \ UeQegRciaU la 
deuda, nos renegociaron la deuda a 6 años, nos costó mucho pagar, pagábamos mensualmente una 

                                                           
54Seg~Q daWRV de la NXeYa EQcXeVWa NaciRQal de EmSleR, TXe SRVee XQ mydXlR VRbUe lRV iQgUeVRV de laV 
SeUVRQaV \ de lRV hRgaUeV a QiYel QaciRQal \ UegiRQal, lRV ³agUicXlWRUeV \ WUabajadRUeV calificadRV 
agURSecXaUiRV \ SeVTXeURV´ SUeVeQWaURQ lRV iQgUeVRV mediRV miV bajRV del SatV ($211.537). EQ WpUmiQRV 
UegiRQaleV, La AUaXcaQta eQcabe]y la liVWa cRQ $307.545 de iQgUeVR mediR eQWUe laV SeUVRQaV RcXSadaV (SaQ 
JXaQ, 2014). 
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cantidad importante cada uno y liberamos al campo de cualquier deuda, pensando en que esta 
cuestión se venía mal. Desde ahí no sembramos nada, después de eso nos quemaron la maquinaria, 
por lo tanto quedamos sin herramientas para poder trabajar, nos mataron creo que en total más de 
400 YacaV´ (GUaQ SaUceleUR 2). ³NRVRWURV pUamRV agUicXlWRUeV, mi maUidR eV agUicXlWRU, VembUaba 
trigo, avena, se hacían empastadas, porque nosotros vivíamos de 16 vacas que teníamos, y las vacas 
iban pariendo todos los años vendíamos dos terneros y con eso se pagaban los créditos que teníamos 
con Indap y teníamos para comer y vestirnos durante el año y los fardos para alimentar a los 
animales. Se hacía huerta, trabajábamos en invernadero y todas esas cosas, de la noche a la mañana 
nos dejarRQ a bUa]RV cUX]adRV [« El gaQadR] WXYimRV TXe YeQdeUlR, deVde el mRmeQWR TXe WXYimRV 
que salir de allá, hubo que hacer el empeño de vender a menos precio para poder encontrar algo en 
el SXeblR \ YeQiU a YiYiU aci [eQ CRlliSXlli]´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³Una Sra. de Chiguaihue, 
tenía que haber tenido unos 70 años, ella tenía 2 hectáreas, vivía con su marido, ellos tenían casa, 
huerta, un pequeño invernadero, gallinas, pollitos y ellos tenían luz, agua de pozo, no pagaba nada, 
tenía leña y ellos vivían en esas 2 hectáreas. Tal vez no eran ricos, pero ellos vivían felices, no le 
debían nada a nadie, tenían su pensión. Hoy en día, les pagaron 7 millones y no tienen ni casa y 
WieQeQ eQ el SXeblR TXe SagaU agXa, lX], calefacciyQ, alimeQWaciyQ, WRdR [«] EVR QR eV digno, no es 
digQR SaUa la geQWe´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Como se mencionó, muchas de las personas afectadas son personas de edad avanzada, que se 
trasladan a viviendas que han comprado con lo obtenido de la venta de sus bienes muebles e 
inmuebles. Sin embargo, no todas las personas pueden obtener lo suficiente para comprar una nueva 
casa, debiendo instalarse como allegados.  

El derecho a la vivienda55 es un componente relevante del nivel de vida adecuado56, de forma que 
las personas puedan vivir en paz y dignidad, correspondiéndole al Estado garantizar el acceso o 
abstenerse de desarrollar políticas que inhiban dicho acceso57, además de considerar tres aspectos 
fXQdameQWaleV: ³el derecho a elegir la residencia, determinar dónde se quiere vivir, gozar de libertad 
de circulación, así como estar a salvo de interferencias a la privacidad en el hogar. El segundo 
corresponde a las potestades de tenencia segura y restitución de la vivienda, la tierra y la propiedad; 
el acceso igualitario y no discriminatorio a la vivienda adecuada, así como la participación en la 
toma de decisiones vinculadas a la vivienda, tanto a nivel nacional como comunitario. El tercero 
está asociado a no ser objeto de erradicaciones forzadas, destrucción y demolición arbitraria del 
hRgaU´ (INDH, 2012, pág.255).  

Así, un entrevistado resume: ³[S]e eVWi YXlQeUaQdR la libeUWad de la UeXQiyQ [«] cXaQdR Ve TXemaQ 
VedeV VRcialeV [«] Me SaUece el deUechR a la edXcaciyQ, Ve haQ TXemadR QR XQa, YaUiaV \ YaUiaV 
veces escuelas para atender justamente a los niños de esa comunidad, escuelas incluso 
inteUcXlWXUaleV [«] Se aWeQWa cRQWUa XQ QiYel de Yida adecXadR SXeV Ve aWeQWa cRQWUa geQWe aQciaQa, 
TXe ha elegidR YiYiU VX Yeje], ciUcXlaU libUemeQWe, la SURSiedad iQdiYidXal R cRlecWiYa´ (SOFO1). 

                                                           
55 El deUechR a la YiYieQda Ve diVWiQgXe del deUechR a la SURSiedad, ³SXeV Ve YiQcXla cRQ RWURV deUechRV TXe 
WieQeQ cRmR fiQ aVegXUaU TXe WRdaV laV SeUVRQaV, iQclXidaV laV TXe QR VRQ SURSieWaUiaV, WeQgaQ XQ lXgaU VegXUR 
SaUa YiYiU eQ Sa] \ digQidad´ (INDH, 2012, Sig.254). AVimiVmR, Ve diVWiQgXe del deUechR a la WieUUa, SXeV la 
iQWUtQVeca YiQcXlaciyQ eQWUe ambRV ³hace imSRVible SURYeeU YiYieQdaV ViQ acceVR al VXelR. Si bieQ WeQeU 
deUechR a XQa YiYieQda adecXada QR imSlica VeU SURSieWaUiR del VXelR dRQde Ve aVieQWa, al WeQeU VegXUidad eQ la 
WeQeQcia, SRU ejemSlR mediaQWe el deUechR al XVR del VXelR, eV SRVible eYiWaU VeU deValRjadR´ (INDH, 2012, 
Sig.254). 
56 AVimiVmR lR UecRQRce el RelaWRU EVSecial MilRRQ KRWhaUi, eQ VX IQfRUme VRbUe la YiYieQda adecXada cRmR 
elemeQWR iQWegUaQWe del deUechR a XQ QiYel de Yida adecXadR, SUeVeQWadR el 25 de eQeUR de 2001. 
E/CN.4/2001/51, SiUU. 8. 
57 ACNUDH \ ONU-HibiWaW. (2010). FRlleWR iQfRUmaWiYR N�21/ReY.1. El deUechR a la YiYieQda adecXada. 
GiQebUa. 
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14) Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

Respecto a los NNA, el derecho más vulnerado sería la educación. Las personas entrevistadas 
plantean que los enfrentamientos no permiten en ocasiones llevarlos a la escuela; otros han debido 
cambiarse de vivienda a causa de resoluciones judiciales o son llevados por los caminos públicos 
cRQ chalecRV aQWibalaV cRmR medida de SURWecciyQ: ³MiV hijRV YaQ cRQ chalecR aQWibalaV al cRlegiR, 
porque el camino de nosotros que son 10 kilómetros de ripio, tiene mucho bosque, por el cual 
podríamos ser asaltados en esos 10 kilómetros en cXalTXieU SaUWe´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³[Mi 
vecina] no pudo traer a sus hijas. No las pudo llevar al colegio, porque el colegio que estaba más 
cerca habían puros niños de las comunidades y ellas estaba muy enfrentada con ellos. La oficina de 
víctimas del conflicto mapuche, es decir, de las víctimas de la violencia, la acusó al Tribunal de la 
Familia SRU QR daUleV edXcaciyQ a VXV hijRV´ (EC_PeTXexa SaUcela 1).  

Por otro lado, los padres y madres manifiestan que han observado cambios en sus hijos/as, los 
cuales se verían reflejados en sus comportamientos. Algunos/as están con tratamientos psicológicos, 
y se plantea que sería esencial que el Estado pudiera velar por un acceso a la salud mental, 
considerando que en las ciudades no existe el número de profesionales necesarios para la demanda. 
Se considera que este acceso a la salud mental debiese encontrarse disponible para todos los NNA, 
sin restringirse a aquellos/as cuyas familias han pasado por procesos judiciales. Asimismo, los 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y gremios manifestaron su preocupación por el 
número de NNA que estaría recibiendo algún tipo de tratamiento psicológico a través de la 
Corporación de Asistencia a Víctimas en Temuco, especialmente porque no se registraría el motivo 
de su atención58.  

 

VI. Propuestas de las personas entrevistadas 

Las personas entrevistadas coinciden en que para poder solucionar, o la menos mejorar la situación 
actual, es necesario generar un diálogo entre todos los actores involucrados. Esto significa que 
además de las autoridades políticas (Cámara de Diputados, Senadores, Gobierno) y comunidades 
mapuche, puedan participar personas y agrupaciones como las entrevistadas en este estudio. Sin 
embargo, una de las preocupaciones manifestadas es que no se aprecia una cohesión en las 
comunidades mapuche para entablar un diálogo con representantes legítimos para todos los 
mapuche: ³[EQWUeYiVWadR M-1] siempre hemos estado abiertos a hablar con distintos organismos y 
ojalá poder tener algún acercamiento para tratar de buscar alguna solución al problema. El problema 
es que tú hoy día conversas con un dirigente, que probablemente es dirigente de un grupo de 
maSXcheV, SeUR QR eV XQ diUigeQWe QaciRQal, UegiRQal, QR WieQeQ XQa cabe]a RUgiQica´ (AVVRU). 
³Si W~ me diceV Ve TXieUeQ VeQWaU a cRQYeUVaU \ WeQeU XQa UelaciyQ Uica, UeVSeWXRVa eQWUe ambaV 
culturas, sí, está la disposición y la mejor de las disposicioQeV [«] Nadie QXQca QRV ha llamadR a 
dialogar, estas personas con nosotros, o juntémonos en la Intendencia, veamos si podemos llegar a 
un acuerdo´ (Gran parcelero 2). ³TRdR SaUWe SRU el diálRgR [«] A lRV SRltWicRV, a lRV SaUlameQWaUiRV 
de la Presidenta, a los mapuches, a todRV, maSXcheV \ QR maSXcheV [«], al Ministro del Interior, a 
WRda VX geQWe TXe WRme eQ VeUiR el SURblema´ (PeTXexa SaUcela 1). 

Una segunda propuesta de diálogo que se plantea es sólo entre las autoridades del país y los 
agricultores o propietarios afectados por el conflicto, incluyendo al INDH: ³[P]uede haber una 
canalización dónde estén sentados en una mesa de diálogo las autoridades nacionales: el presidente 
y sus ministros, más la participación INDH y las víctimas. En dónde se pueda llegar a conversar 
todo este tema, pero en forma más profunda y directa, para que vean y saber nosotros como 
víctimas qué es lo que piensa el gRbieUQR de eVWa ViWXaciyQ´ (EC_Pequeña parcela 1). 

                                                           
58 EVWa RbVeUYaciyQ fXe Ueali]ada SRU la MXlWigUemial de La AUaXcaQta, TXieQeV a WUaYpV del BaUymeWUR de 
CRQflicWRV cRQ cRQQRWaciyQ IQdtgeQa haQ cRQYeUVadR cRQ WUabajadRUeV/aV de la CRUSRUaciyQ.  



41 
 

INDH ± Derechos humanos y conflicto intercultural: una aproximación desde el testimonio de propietarios y agricultores 
no indígenas de La Araucanía y conflicto  ± 2015 

 

Junto a esta propuesta de diálogo, se propone hacer frente a un tema social, especialmente 
vinculado a la pobreza de la zona. Desde los gremios y los representantes de la sociedad civil, se 
habla de ayudar a la región, incluyendo a las comunidades, a través de subsidios o créditos para el 
fomento de la producción, pues lecherías y otros puntos productivos, que han pasado a ser terrenos 
indígenas, ya no se encuentran en funcionamiento. Esta sería una forma de ³iQVeUWaUlRV eQ la 
sociedad chilena´; ³EmSe]aU a YeU XQ WiSR de VXbVidio, para que efectivamente esas tierras se 
transformen en productivas, porque o si no lo único que vamos a lograr es tener a el 90% de la 
UegiyQ emSRbUecida [«] SRUTXe Vi QR eV eVR, eV deSUedaU VimSlemeQWe´ (AVVRU). 

Las personas entrevistadas que se sienten víctimas del conflicto, proponen generar reparaciones, 
incluyendo indemnizaciones por los diversos daños ocasionados: ³La RWUa habUta VidR TXe QRV 
hubiesen indemnizado. Habernos dado una pensión a las familias. Nosotros conversamos en sano 
jXiciR TXe laV familiaV TXe VRQ miV YXlQeUadaV, laV TXe WieQeQ miV hijRV daUle XQ VXbVidiR [«] EVR 
sería para las personas que tienen bastantes hijos, duexRV de caVa, VRlameQWe a ellRV´ (EC_Pequeña 
parcela 2).  ³QXe de XQa Ye] SRU WRdaV el EVWadR Ve haga cargo de los daños que aquí ocurrieron y 
ha\a XQa UeSaUaciyQ a laV YtcWimaV, SRUTXe laV YtcWimaV QR haQ VidR eVcXchadaV´. (EC_PeTXexa 
parcela 1). ³Le YamRV a e[igiU SURQWameQWe al GRbieUQR TXe Ve haga UeVSRQVable de QRVRWURV \ 
pague indemnizaciones y compensaciones económicas por todo el daño moral, económico, 
pVicRlygicR. Ha VidR XQ daxR abVRlXWR´ (PeTXexa SaUcela 1). 

En el caso de pequeños/as propietarios/as que han debido migrar a la ciudad, se solicita que además 
de pagar por las tierras, se pague también por las mejoras que ellos han realizado en sus campos. 
Las personas entrevistadas vinculan directamente el bajo pago por sus tierras con el 
empobrecimiento: ³YR cUeR TXe lR TXe ha\ TXe haceU, eV deVYiUWXaU SUimeUR eVWe fRcR TXe ha\ de 
que la tierra es el ~QicR QRUWe [«] YR cUeR TXe laV VRlXciRQeV alWeUQaWiYaV eVWiQ \ lRV maSXcheV cRQ 
los que nos hemos reunido, dirigentes y mapuches colindantes, gente que uno conoce, no están 
primero ni por la violencia, ni siquiera están por luchar por más tierra. Lo que pasa es que no tienen 
otra solución, entonces lo que ellos quieren en el fondo es una solución a su situación de 
maUgiQaciyQ, de ViWXaciyQ de SRbUe]a a VXV cRQdiciRQeV de WUabajR´ (Gran parcelero 1). ³Lo único 
que solicitamos en definitiva al Estado, es que nos pague los valores comerciales que corresponden, 
más las instalaciones, plantaciones y todo lo construido en el campo. De lo contrario la gente [«] 
Ya a TXedaU mXchR miV SRbUe´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³LR ~QicR TXe WieQeV TXe haceU, a lRV TXe 
ya son víctima, es comprarles la tierra, pero por favor a un precio justo y razonable, porque somos 
WRdRV YiejRV [«]´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). ³QXe a QRVRWURV QRV SagXeQ el SUeciR TXe Vea cRUUecWR, 
que sea un precio que a nosotros nos favorezca, porque sería triste que nosotros entregáramos, 
VXSRQgamRV, a XQRV dRV millRQeV de SeVRV la hecWiUea \ a ¢dyQde YamRV a cRmSUaU cRQ eVR? [«] \ 
después vivir pobre y morir pobre. No puede ser así. Tiene que saber ponerse un precio a las 
propiedades, porque están muy bajas, con esos precios nosotros no podemos competir en ningún 
ladR´ (EC_Pequeña parcela 2). 

Otras sugerencias han sido mencionadas anteriormente, especialmente en lo referido a la necesidad 
de identificar los terrenos susceptibles de ser demandados y de identificar a las comunidades 
indígenas, de forma que no se generen demandas dobles de terrenos por las mismas personas: 
³[EQWUeYiVWadR M-1] Empezar a acotar, éstas son las comunidades a las cuales hay que entregarles, 
aquí faltan todas estas por entregar, entreguemos´ (AVVRU). ³Si aSaUece XQa UedXcciyQ iQdtgeQa, 
pidiendo un terreno, aparece un familiar de esa comunidad indígena por otro sector, pidiendo otro 
terreno, y estas familias están teniendo más niños, por lo tanto, cuando los niños tienen 12 o 15 
años, vuelven a SediU WieUUaV de QXeYR, QR ha\ QiQgXQa UegXlaciyQ´ (EC_PeTXexa SaUcela 1). 

Para las personas entrevistadas, estas sugerencias podrían ser llevadas a cabo a través de un cambio 
de la Ley Indígena, tanto en lo que dice relación con los mecanismos de compra de tierras como de 
creación de comunidades y de la definición de  la calidad indígena.   
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Otras propuestas apuntan a modificar la tipificación de penas para ciertos delitos, especialmente en 
el caso de robos, u ocupaciones ilegales. También se mencionan cambios al Código Procesal Penal, 
dado el alto estándar probatorio que existiría y las dificultades para obtener pruebas de los ilícitos 
cometidos: ³YR cUeR TXe el cambiR legiVlaWiYR TXe WieQe TXe YeQiUVe, debe VeU XQ cambiR mX\ 
fuerte, porque obviamente si no podemos, si no logramos insertarlos en la sociedad, y que ellos 
puedan generar con lo que tienen. Hay comunidades que tienen mil hectáreas en definitiva hoy día, 
pero cómo las SURdXceQ Vi QR WieQeQ cRQ TXp´ (AVVRU). 
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VII. Conclusiones  

Las percepciones de propietarios y agricultores no indígenas entrevistados, recogidas en estas 
páginas, dan cuenta de una importante sensación de abandono, frustración y desprotección por parte 
del Estado. A la base de dichas percepciones hay problemas de diverso orden, algunos de los cuales 
constituyen problemas de derechos humanos, y otros que no lo son, no obstante que sobre estos 
últimos, la eventual inacción por parte del Estado pueda terminar constituyéndose en uno de ese 
tipo. 

Los problemas existentes en la región están determinados, de fondo, por la situación de conflicto 
intercultural que tiene a la base la persistencia de una demanda territorial insatisfecha por parte de 
las comunidades indígenas. Esto no quiere decir que sea esta última el único problema de derechos 
humanos en la región, ni tampoco, en este caso, que sea el problema de derechos humanos más 
importante para las personas entrevistadas en esta oportunidad. No obstante, no es posible 
comprender la complejidad de la realidad regional sin situarse en dicho complejo contexto, y el 
impacto que este tiene sobre la vida cotidiana de las personas y comunidades que habitan dicho 
territorio.  

El origen histórico y político del problema. El Estado como responsable. En este marco, las 
personas entrevistadas coinciden en que el problema es político e histórico, estando el Estado en el 
origen del problema y en la perpetuación del mismo. Las distinciones aparecen al momento de 
caracterizar este problema, pues algunas personas entrevistadas responsabilizan al Estado en 
general, y por ende sería un problema transversal a todos los gobiernos, sin distinguir por 
inclinación política. 

Reconocimiento de tierras indtgenas \ derecho de propiedad. El UecRQRcimieQWR \ demaUcaciyQ de 
WieUUaV iQdtgeQaV, jXQWR a RWURV SXQWRV, cRmR la adecXaciyQ de la legiVlaciyQ VecWRUial \ la QeceVidad 
de imSlemeQWaU mecaQiVmRV de SaUWiciSaciyQ \ cRQVXlWa legtWimRV, QR haQ eQcRQWUadR XQa VRlXciyQ 
VaWiVfacWRUia eQWUe lRV SXeblRV iQdtgeQaV, iQcidieQdR eQ la SeUViVWeQcia de cRQflicWRV  (INDH, 2010, 
Sig.104), \ eV YiVWa deVde el iQgXlR de laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV, cRmR XQa caXVa TXe eVWimXla laV 
ViWXaciRQeV de cRQflicWR, eQ SaUWicXlaU laV SRltWicaV de WieUUaV imSXlVadaV al aleUR de la Le\ iQdtgeQa.   

NXmeURVaV cUtWicaV de laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV Ve ceQWUaQ, VRbUe WRdR, eQ la SRltWica de UeVWiWXciyQ 
de WieUUaV Vexalada eQ la Le\ IQdtgeQa \ ejecXWada SRU la CONADI. LRV miV cUtWicRV VRQ lRV 
gUemiRV, iQdicaQdR TXe QR ha\ VegXimieQWR a laV SRltWicaV S~blicaV eQ el Wema de cRmSUa de WieUUaV. 
La cUtWica miV maUcada eQWUe laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV eV hacia el ViVWema de cRmSUa de WieUUaV 
eVWablecidR SRU la CONADI, \ eQ eVSecial, el SUeciR fijadR SRU eVWa iQVWiWXciyQ, SXeV QR 
cRUUeVSRQdeUta al YalRU de meUcadR. 

Como el INDH indicó en el Informe AQXal 2011, eV ³QeceVaUia XQa legiVlaciyQ TXe eVWable]ca 
mecanismos que garanticen la restitución de tierras tradicionales indígenas, según entiende por ellas 
el derecho internacional de los derechos humanos. En este contexto y respecto de tierras en 
posesión de terceros, dicha legislación debe contemplar, entre otros mecanismos, las causales de 
expropiación que permitan la restitución eficaz de las tierras indígenas que estén inscritas a nombre 
de terceros, con la correspondiente compensación a faYRU de eVWRV [«] EV QeceVaUiR, QR RbVWaQWe, 
que los eventuales procesos de expropiación estén enmarcados dentro de una política clara y 
consistente, y que no sean acciones aisladas, con el fin de contribuir a la construcción de una 
política en este ámbiWR, TXe alcaQce a WRdRV lRV acWRUeV iQYRlXcUadRV eQ eVWe Wema´(INDH, 2011, 
pág. 44). 

Como consecuencia de ello, hasta el  presente, persiste la demanda por la restitución de tierras y 
territorios, los que se encuentran, pasadas ya varias generaciones, en posesión de quienes no han 
tenido vinculación directa ni se sienten responsables por los hechos que dieron origen a estas 
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demandas. Independientemente del hecho que consagró la obtención de un título de propiedad por 
parte de una familia, a los ojos de las personas entrevistadas, estos bienes les pertenecerían 
legalmeQWe, meQciRQiQdRVe TXe Ve SRVeeQ lRV WtWXlRV \ TXe ³SRU algR SagaQ contribuciones por esos 
bieQeV UatceV´, ademiV de lleYaU geQeUaciRQeV YiYieQdR eQ el miVmR lXgaU. Algo que remarcan las 
SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV, eVSecialmeQWe lRV SeTXexRV SURSieWaUiRV, eV TXe ellRV ³QR le haQ URbadR 
Qada a Qadie´, SXeV iQdicaQ TXe eVaV cRmSras se hicieron entendiendo que los títulos estaban 
saneados, lo que alude a la confianza existente entre las partes que celebran un contrato, en este 
caso el Estado y los/as compradores/as. Por ese motivo, estas personas solicitan que se respete su 
derecho de propiedad. Adicionalmente, de forma transversal entre los entrevistados se critica que el 
conflicto pretenda solucionarse sólo con la entrega de tierras. 

De acuerdo a la información recabada en este estudio, existen  presiones sobre los propietarios no 
indígenas para vender las tierras sobre las que tienen propiedad legal. Dichas presiones varían desde 
visitas hasta acciones delictivas: amenazas, quema de hogares y predios, robos de animales 
(abigeato), intervención de cursos de agua, etc. Las personas entrevistadas critican que estos hechos 
sigan siendo considerados como eventos aislados por las autoridades. Ellas lo viven como un 
³hRVWigamieQWR SeUmaQeQWe´ y sistemático que debe finalizar, dado que su derecho a la seguridad 
individual se estaría vulnerando. De esta forma, además de las injerencias en sus derechos a la 
propiedad, la situación actual vulneraría también su derecho a la privacidad, a la salud mental y 
física, al trabajo, entre otros. En resumen, la situación estaría afectando sus condiciones de vida 
para poder llevarla a cabo de forma adecuada. 
 
Percepciones sobre la violencia: delincuencia y mecanismos de autotutela. En opinión de las 
personas entrevistadas, la sistematicidad de los hechos delictivos es lo que ha dado el ribete distinto 
en UelaciyQ cRQ axRV SaVadRV. Seg~Q laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV, de VeU ³hechRV aiVladRV´, habUta 
SaVadR a VeU XQ ³hRVWigamieQWR SeUmaQeQWe´ TXe cRmieQ]a cRQ YiViWaV \/R ameQa]aV, cRQWiQXaQdR 
con la destrucción de bienes materiales y finalizando en atentados contra la vida de personas con 
resultado de muerte. Dado el tipo de daño generado (incendios a viviendas) y las horas en las que se 
generan (en la noche), algunos entrevistados mencionan que estos actos serían terroristas. Esta 
opinión es la que circula sobre todo entre los representantes de la sociedad civil y gremios. 

Los diferentes hechos de violencia y delitos han tenido consecuencias en la organización familiar de 
los distintos perfiles de personas entrevistadas. Estas consecuencias van desde hacer turnos para 
dormir, mientras una persona realiza una ronda o está atenta a los ruidos del exterior; hasta planes 
que otorgan tareas a los integrantes de la familia, incluso a los niños/as, en caso de ataques a la 
propiedad. En esta línea, es de especial preocupación que los/as propietarios de estas tierras se estén 
armado como mecanismo de auto tutela. 

Para las personas entrevistadas, existe una falla generalizada por parte del Estado al momento de 
garantizar la seguridad y proteger a las personas que habitan en la zona. Se manifiesta una 
preocupación por cuánta seguridad puede brindar efectivamente Carabineros. La percepción de los 
gremios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, es que los carabineros están 
sobrepasados, en especial, por la cantidad de medidas de protección vigentes, pues requieren de una 
gran dotación. 

El actuar de Carabineros de Chile en la zona es muy relevante, tanto porque deben proteger a todas 
las personas sin discriminación, como porque deben hacerlo dentro de un marco de derechos. Esto 
quiere decir que, en caso de hacer uso de la fuerza, esta debe basarse en criterios de necesidad, 
proporcionalidad y legalidad, y que al momento de implementar las medidas de protección (rondas 
y permanentes) resguarden también el derecho a la vida privada de las personas. Por último, dado 
que el monopolio del uso de la fuerza les compete en tanto Fuerzas del Orden y Seguridad Pública, 
no deben otorgar tareas a civiles en la defensa.  
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Estos testimonios preocupan seriamente al INDH, y se estima oportuno recordar las palabras del 
relator José Luis Gómez del Prado59, en su informe del año 2008. Este refiere a la participación de 
civiles en tareas de seguridad privada sin la capacitación y la fiscalización pertinente. EL INDH 
desea expresar que de confirmarse esta realidad, ello no haría sino contribuir a erosionar el rol del 
Estado en el monopolio del uso de la fuerza, lo que haría más inestable aun la situación en la región.  

Acceso a la justicia. Desde los representantes de organizaciones de la sociedad civil y los gremios 
se remarca la sensación de impunidad frente a los hechos denunciados. En ese contexto, los 
entrevistados comprenden que algunas personas se armen. La sensación generalizada es que las 
personas responsables de los hechos nunca son encontradas, especialmente por la lentitud de las 
investigaciones y la dificultad de probar los hechos. En síntesis, la vulneración del derecho de 
acceso a la justicia es asociada a la lentitud del proceso una vez interpuesta la denuncia, a la lentitud 
en la ejecución de medidas judiciales, a debilidades en la etapa de investigación, especialmente en 
el levantamiento de pruebas, al alto nivel probatorio que solicitarían los jueces, y a la inexistencia 
de una Defensoría para víctimas.  

³EQ mXchaV RcaViones, la ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a este 
tipo de riesgo, genera en sectores de la población un sentimiento de frustración y desprotección 
respecto a la respuesta de las autoridades competentes, que, a su vez, favorece la aparición de 
iniciativas que promueven la violencia privada, afectándose seriamente la convivencia en una 
VRciedad demRcUiWica \ la YigeQcia del EVWadR de DeUechR´ (CIDH, 2009, SiUU.216). 

El cRQflicWR eQ la ]RQa de La AUaXcaQta QR afecWa a WRdRV SRU igXal. LaV SRblaciRQeV YXlQeUadaV 
hiVWyUicameQWe aVXmeQ ma\RUeV cRVWRV eQ UelaciyQ cRQ RWURV acWRUeV, Wal cRmR lR haQ UecRQRcidR laV 
SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV. EQ caVR de TXe laV SeUVRQaV habiWaQWeV del camSR Ve YieUaQ cRmSelidaV a 
UecXUUiU a la jXVWicia, el EVWadR debeUta aVegXUaUleV la aViVWeQcia gUaWXiWa de XQ SURfeViRQal del 
deUechR (abRgada R abRgadR). El INDH \a ha UemaUcadR la QeceVidad de XQ defeQVRU SaUa YtcWimaV 
TXe caUeceQ de UecXUVRV adecXadRV SaUa SURYeeUVe la aViVWeQcia leWUada.  

El Estado en estas materias tiene obligaciones precisas. ³La CRmiViyQ ha eVWablecidR TXe cXaQdR Ve 
genera un daño a personas identificadas como miembros de grupos vulnerables y se verifica un 
patrón general de negligencia y falta de efectividad para procesar y condenar a los agresores, el 
Estado no sólo incumple con su obligación de esclarecer un crimen, sino también su obligación de 
SUeYeQiU SUicWicaV degUadaQWeV. La CRmiViyQ ha maQifeVWadR TXe µEVa iQefecWiYidad jXdicial geQeUal 
y discriminatoria crea el ambiente que faciliWa la YiRleQcia [«], al QR e[iVWiU eYideQciaV VRcialmeQWe 
percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para 
VaQciRQaU eVRV acWRV.¶´ (SiUU. 68). Como señala la CIDH respecto a la obligación de investigar que 
tieneQ laV aXWRUidadeV eVWaWaleV, ³debeQ iQiciaU ViQ dilaciyQ XQa iQYeVWigaciyQ VeUia, imSaUcial \ 
efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el 
enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. Durante el proceso de investigación y el trámite 
judicial, las víctimas o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser 
escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la 
búsqueda de una justa compensación. La investigación debe ser asumida por el Estado como un 
deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la 
iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
SURbaWRUiRV, ViQ TXe la aXWRUidad S~blica bXVTXe efecWiYameQWe la YeUdad´ (CIDH, 2009, SiUU. 45). 

                                                           
59 Consejo de derechos humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como 
medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación. 4 de febrero de 2008, A/HRC/7/7/Add.4. Disponible en http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2010/12/Informe-relator-uso-de-mercenarios-2007.pdf 
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Como de momento no se han propuesto soluciones efectivas, algunas personas han decido 
abandonar sus campos, yéndose a vivir a la ciudad como última opción. De esta forma, a través de 
los relatos se observa que no habrían dejado sus casas en el campo si no fuera por la situación de 
violencia vivida. Estos hechos constituyen una vulneración al derecho a la seguridad individual, que 
daña la integridad psíquica y física60. En resumen, es una vulneración al derecho a la vida, el cual es 
inherente a la persona humana61, siendo una obligación del Estado garantizar la creación de 
condiciones necesarias para evitar su vulneración (CIDH, 2009, párr. 43). 

Derecho a una vida digna y a un nivel de vida adecuado. Lo que articula los testimonios de las 
personas entrevistadas es el cambio negativo en la calidad y condiciones de vida, hablándose de un 
empobrecimiento a causa de los hechos de violencia y delictivos. Se han empobrecido aquellas 
familias que trabajaban el campo como medio de subsistencia (pequeños y medianos propietarios), 
pues el trabajo del campo no sólo les propiciaba los alimentos básicos, sino también sus ingresos 
monetarios. Antes tenían asegurada la existencia básica con los alimentos que cosechaban ellos 
mismos, ahora deben comprarlos, lo que encarecería su vida. Su propia mano de obra ha dejado de 
tener utilidad, pues en la ciudad no pueden trabajar la tierra, debiendo costear precios más altos para 
mantenerse. Muchas de las personas afectadas son personas de edad avanzada, que se trasladan a 
viviendas que han comprado con lo obtenido de la venta de sus bienes muebles e inmuebles. Sin 
embargo, no todas las personas pueden obtener lo suficiente para comprar una nueva casa, debiendo 
instalarse como allegados. La situación del derecho a vivienda es un punto crítico para estas 
personas. 

Derecho al trabajo y a la seguridad laboral. La situación en la región también tendría un impacto 
en el derecho al trabajo y a la seguridad laboral. Existe incertidumbre respecto al futuro, sin saber si 
cambiar de rubro de trabajo o si esperar a que el conflicto pase. Se debe recordar que estas personas 
Ve aXWRdefiQeQ cRmR ³agUicXlWRUeV/aV \ SURSieWaUiRV/aV´, SRU lR TXe deWrás de estos cambios existe 
una necesidad de adaptar su identidad. Los gremios remarcan que estos cambios sociales también se 
deberían a transformaciones del modelo económico de Chile, y no sólo al conflicto intercultural. 
Muestra de ello son los incentivos a la industria forestal en relación con el exiguo fomento de la 
agricultura. Otro de los problemas que aparece en las entrevistas se refiere directamente a los 
derechos de los trabajadores/as, que sin ser propietarios de ciertos predios en conflicto, han visto 
dificultadas sus labores diarias. Esto significa que la mano de obra disponible para trabajar en 
ciertos terrenos habría disminuido, dadas las deficientes y peligrosas condiciones de trabajo en la 
zona, pues algunos trabajadores que cuidan los terrenos han sido atacados, y algunas cosechas se 
realizarían en medio de disparos. 

Derechos de niños, niñas y adolescentes. Respecto a los NNA, el derecho más vulnerado sería la 
educación. Las personas entrevistadas plantean que los enfrentamientos no permiten en ocasiones 
llevarlos a la escuela; otros han debido cambiarse de vivienda a causa de resoluciones judiciales o 
son llevados por los caminos públicos con chalecos antibalas como medida de protección. La 
educación tiene un valor como derecho por sí mismo, pero también su disfrute es condición 
necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales (INDH, 2010). El Estado chileno se ha 
compromeWidR iQWeUQaciRQalmeQWe a ³VegXiU gaUaQWi]aQdR a WRdRV lRV QixRV ±especialmente los de 
las comunidades indígenas, los niños refugiados y los niños de familias de zonas rurales o bajo el 
umbral de pobreza± un acceso efectivo a la educación, y adoptar medidas eficaces de lucha contra 

                                                           
60 EQ eVWa ltQea WambipQ Ve SURQXQciaQ la DeclaUaciyQ UQiYeUVal de lRV DeUechRV HXmaQRV (aUW.5), PIDCP 
(aUW.7) CRQYeQciyQ AmeUicaQa (aUW.5.2). Se eQcXeQWUa UegXladR eQ la DeclaUaciyQ AmeUicaQa (aUW. I, XXV \ 
XXVI), la CRQYeQciyQ AmeUicaQa (aUW. 5 \ 7), UefiUipQdRVe pVWa ~lWima al UeVSeWR de la iQWegUidad ftVica, 
SVtTXica \ mRUal (aUW.5.1). 
61 PIDCP, aUW.6.1. \ CRQYeQciyQ AmeUicaQa VRbUe DeUechRV HXmaQRV, aUW. 4.1. 
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lRV facWRUeV TXe lRV e[clX\eQ del ViVWema edXcaWiYR´62. En vistas a cumplir este compromiso, el 
Estado chileno debiese asegurar que los NNA de las zonas rurales afectada por el conflicto 
intercultural, y en especial aquellos NNA afectados por actos delictivos que se desmarcan de este 
conflicto, tengan un acceso a la educación, pero también una permanencia en el sistema educativo. 
De igual manera, este derecho debe ser ejercido con pertinencia intercultural y evitando soluciones 
segregacionistas63, de fRUma TXe Ve WUabaje eQ SRV de ³faYRUeceU la WRleUaQcia \ la amiVWad eQWUe 
WRdaV laV QaciRQeV \ WRdRV lRV gUXSRV UacialeV, pWQicRV R UeligiRVRV´64 (INDH, 2011, pág.48). 

Por otro lado, los padres y madres manifiestan que han observado cambios en sus hijos/as, los 
cuales se verían reflejados en sus comportamientos. Algunos/as están con tratamientos psicológicos, 
y se plantea que sería esencial que el Estado pudiera velar por un acceso a la salud mental, 
considerando que en las ciudades no existe el número de profesionales necesarios para la demanda. 

Derecho a la salud y personas adultas mayores. En relación con lo anterior, los testimonios 
recogidos se refieren al deterioro de la salud, en particular en el caso de los adultos mayores. Un 
problema UecXUUeQWe VeUta el ³QR SRdeU dRUmiU bieQ SRU axRV´, SXeV Ve RUgaQi]aQ eQ WXUQRV R 
dXeUmeQ a VRbUeValWRV SeQVaQdR TXe ³algR SaVa afXeUa´ R TXe lRV SXedeQ aWacaU. LaV SeUVRQaV 
entrevistadas declaran tener problemas de ansiedad y un daño emocional, los que se apreciarían en 
personas adultas y también en los cambios de conducta de los/as niños/as.  

Muchas veces las violencias permanecen invisibles. Las formas en que se manifiestan son 
múltiples, y la violencia vivida en el espacio público se arrastra a las dinámicas del hogar. Lo 
importante, es reconocer que NNA y adultos mayores son titulares de derechos, de forma que se 
escuchen sus opiniones, sentimientos y se considere su participación en la toma de decisiones que 
les conciernen y así generar soluciones acordes a sus necesidades. En este sentido, las personas 
entrevistadas creen que el Estado se ha preocupado sólo de restituir las tierras a las comunidades, 
sin considerarlos a todos ellos como personas afectadas. De ahí que remarquen que pese a reunirse 
con las autoridades, no son escuchadaV. LaV VRlXciRQeV QR aSaUeceQ. PRU eVR Ve VieQWeQ laV ³YtcWimaV 
iQYiVibleV del cRQflicWR´. 

 

Lo desarrollado en este estudio pone de relieve, una vez más, la deuda del Estado de Chile en el 
cumplimiento de sus deberes de investigar y sancionar hechos de violencia, así como de garantizar 
el derecho a la seguridad de todos los grupos, comunidades y personas que viven en la Araucanía. 
Como lo ha planteado el INDH en numerosas oportunidades, esto requiere de determinaciones 
políticas en varios ámbitos, desde modificaciones normativas hasta el desarrollo de políticas 
públicas con perspectiva de derechos que permitan hacer justicia, y alcanzar una convivencia 
intercultural armónica y respetuosa. 

En este camino, el INDH estima imperioso que el Estado impulse, a través de sus más altas 
autoridades políticas, un proceso de dialogo tanto con el pueblo mapuche, como con la población no 

                                                           
62 A/HRC/12/10, OS. CiW., SiUUafR 96, N� 56. EVWe cRmSURmiVR fXe e[SXeVWR cRQ mRWiYR del E[ameQ 
PeUiydicR UQiYeUVal (EPU), TXe ³eV XQ SURcedimieQWR eVWablecidR SaUa la VXSeUYiViyQ de la ViWXaciyQ de lRV 
deUechRV hXmaQRV eQ WRdRV lRV EVWadRV miembURV de la ONU TXe, cRQ XQa cieUWa SeUiRdicidad, debeQ 
VRmeWeUVe a eVe e[ameQ TXe eVWi eVSecialmeQWe diVexadR SaUa gaUaQWi]aU el SUiQciSiR de igXaldad eQWUe lRV 
EVWadRV miembURV a la hRUa de VRmeWeUVe a la eYalXaciyQ de la ViWXaciyQ de lRV deUechRV hXmaQRV 
cRQWemSlada eQ el EPU´ (ONU) hWWS://ZZZ.deUechRVhXmaQRV.QeW/ONU/E[ameQPeUiRdicRUQiYeUVal-
EPU.hWm . 
63 Concentración de estudiantes de origen indígena en una sola escuela a nivel comunal. 
64 Esta noción aparece reiterada en casi todos los instrumentos internacionales que refieren al derecho a la 
Educación, como en la DUDH art. 26.2; PIDESC art. 13.1; CDN art 29.1d); Protocolo Adicional de la 
CADH, San Salvador, art. 13.2. 
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indígena, de modo de atender las correspondientes demandas y canalizar las transformaciones 
necesarias para revertir el persistente y doloroso ciclo de violencia.    
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IX. Anexos 

 

ANEXO I. FLcKa PeWRdROygLca 

El RbjeWiYR geQeUal del eVWXdiR eUa deVcUibiU lRV deUechRV YXlQeUadRV de SeUVRQaV SURSieWaUiaV de 
WeUUeQRV XbicadRV eQ ]RQaV del cRQflicWR eQ La AUaXcaQta. PaUa ellR Ve defiQieURQ lRV VigXieQWeV 
RbjeWiYRV eVSectficRV: 

- DeWeUmiQaU lRV YtQcXlRV eQWUe la hiVWRUia \ la ViWXaciyQ acWXal de YXlQeUaciyQ de deUechRV 
de laV SeUVRQaV SURSieWaUiaV de WeUUeQRV XbicadRV eQ ]RQaV del cRQflicWR iQWeUcXlWXUal eQ La 
AUaXcaQta. 

- IdeQWificaU UeSUeVeQWaciRQeV VRcialeV, eVWigmaWi]aciRQeV TXe SXdieVeQ fUeQaU la UeVRlXciyQ 
del cRQflicWR iQWeUcXlWXUal. 

PaUa lRgUaU eVWRV RbjeWiYRV, Ve diYidiy eQ WUeV mRmeQWRV la Ueali]aciyQ del eVWXdiR: 

1. ReYiViyQ de aQWecedeQWeV hiVWyUicRV \ VRcialeV TXe SeUmiWieVeQ ideQWificaU lRV RUtgeQeV de la 
YXlQeUaciyQ de deUechRV \ cRQWe[WXali]aU lRV aQiliViV. 

2. Reali]aciyQ de eQWUeYiVWaV a acWRUeV claYeV, diYididR eQ dRV SaUWeV: 

2.1. E[SlRUaciyQ de la ViWXaciyQ de lRV deUechRV hXmaQRV YXlQeUadRV 

2.2.  PURfXQdi]aciyQ de lRV elemeQWRV miV deVWacadRV SRU laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV 

3. AQiliViV de laV UeSUeVeQWaciRQeV VRcialeV de laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV deVde XQa 
SeUVSecWiYa de deUechRV hXmaQRV, SaUa YiVibili]aU lRV deUechRV \ lRV gUXSRV YXlQeUadRV. 

 

EQ baVe a la UeYiViyQ hiVWyUica Ueali]ada \ a laV SUimeUaV eQWUeYiVWaV Ueali]adaV, Ve diVWiQgXiy eQWUe 
lRV cRORQRV QacLRQaOeV \ e[WUaQMeURV, defiQipQdRla cRmR XQa caWegRUta hiVWyUica SRU VeU eVWRV 
RcXSaQWeV eQ laV WieUUaV eQ La AUaXcaQta de geQeUaciRQeV SaVadaV. EQ VX mRmeQWR cRUUeVSRQdieURQ 
a acWRUeV miliWaUeV, SeUVRQaV chileQaV camSeViQaV de bajR eVWUaWR VRcial, WeUUaWeQieQWeV chileQRV de 
mediR R alWR eVWUaWR VRcial, \/R a migUaQWeV e[WUaQjeURV, WRdRV ellRV llegadRV a la UegiyQ a WUaYpV de 
iQceQWiYRV SURSiciadRV SRU el EVWadR de Chile. LRV cRlRQRV, ademiV, UecibieURQ WtWXlRV de dRmiQiR 
R eQWUegaV efecWiYaV de WieUUaV, UegXlaUi]adaV (eQ VX WRWalidad R eQ SaUWe) R QR cRQ SRVWeUiRUidad al 
SURceVR de RcXSaciyQ miliWaU de La AUaXcaQta (1881 eQ adelaQWe, aSUR[imadameQWe). Se diVWiQgXiy 
WambipQ eQWUe aTXellaV SeUVRQaV SURSLeWaULaV, SeUVRQaV QaWXUaleV TXe SRVeeQ XQ WtWXlR de dRmiQiR 
de la WRWalidad R SaUWe de VXV WieUUaV eQ La AUaXcaQta. El XVR TXe haceQ de la WieUUa SXede YaUiaU 
eQWUe fiQeV UeVideQcialeV, UecUeaciRQaleV, R bieQ de XVXfUXcWR ecRQymicR \/R SURdXcWiYR a diVWiQWa 
eVcala, eQWUe RWURV. A eVWRV gUXSRV Ve VXmaQ laV SeUVRQaV ePSUeVaULaV, eV deciU, aTXellRV acWRUeV 
cRUSRUaWiYRV defiQidRV SRU eVWableceU SUiQciSalmeQWe XQa UelaciyQ de XVXfUXcWR ecRQymicR \/R 
SURdXcWiYR de la WieUUa. EYeQWXalmeQWe, el WtWXlR de dRmiQiR de la SURSiedad eVWi eQ maQRV de XQa 
SeUVRQa jXUtdica, aXQTXe eV SRVible TXe algXQaV SeUVRQaV emSUeVaUiaV SRVeaQ la WieUUa a WtWXlR de 
SeUVRQa QaWXUal. FiQalmeQWe, cieUWaV SeUVRQaV iQdiYidXaleV Ve haQ RUgaQi]adR R, a SaUWiU de 
RUgaQi]aciRQeV SUeYiaV, haQ emSe]adR a e[SRQeU VXV deUechRV YXlQeUadRV aQWe agUXSaciRQeV de la 
VRciedad ciYil R gUemiRV, SRU lR TXe eUa imSRUWaQWe WambipQ iQclXiU UeSUeVeQWaQWeV de eVWRV VecWRUeV. 
TRdaV laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV YiYtaQ eQ la PURYiQcia de MallecR R de CaXWtQ, SeUR la ma\RUta de 
YiYta eQ laV iQmediaciRQeV de AQgRl (LRleQcR) \ EUcilla (Pidima). 

EQWUe laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV habtaQ algXQaV TXe Ve habtaQ YiVWR afecWadaV diUecWameQWe SRU el 
cRQflicWR iQWeUcXlWXUal \ RWUaV TXe YetaQ afecWadaV iQdiUecWameQWe, eV deciU, QR habtaQ YiYidR 
QiQgXQa ViWXaciyQ TXe SXdieVe caWalRgaUVe cRmR deliWR. A WUaYpV del SUimeU mRmeQWR e[SlRUaWRUiR 
Ve SXdR cRQclXiU TXe el cUiWeUiR TXe geQeUaba diVWiQWaV SRViciRQeV UeVSecWR al Wema eQ eVWXdiR, 
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cRUUeVSRQdta al WamaxR de la SURSiedad, SRU lR TXe laV SeUVRQaV eQWUeYiVWadaV Ve diVWUibX\eURQ eQ 
fXQciyQ de eVe cUiWeUiR: 

- 6 eQWUeYiVWaV cRlecWiYaV cRQ UeSUeVeQWaQWeV de la VRciedad ciYil \ gUemiRV. EQ WRdaV eVWaV 
eQWUeYiVWaV SaUWiciSaURQ al meQRV dRV SeUVRQaV eQ UeSUeVeQWaciyQ de la RUgaQi]aciyQ eQ cXeVWiyQ. 9 
SeUVRQaV fXeURQ eQWUeYiVWadaV, \ cRQ 7 de ellaV Ve VRVWXYR XQa VegXQda eQWUeYiVWa. 

- 3 eQWUeYiVWaV iQdiYidXaleV cRQ gUaQdeV SURSieWaUiRV. 

- 3 eQWUeYiVWaV cRQ SeTXexRV \ mediaQRV SURSieWaUiRV, de laV cXaleV 2 fXeURQ iQdiYidXaleV \ 1 
cRQ 6 SeUVRQaV, eV deciU, 8 SeTXexRV \ mediaQRV SURSieWaUiRV eQ WRWal. 

EQ laV eQWUeYiVWaV Ve abRUdaURQ lRV VigXieQWeV WySicRV:  

- ReSUeVeQWaciRQeV de la SeUVRQa eQWUeYiVWada UeVSecWR de VX YtQcXlR hiVWyUicR \/R legal cRQ 
la SURSiedad TXe RcXSa. IQdagaU eQ la dimeQViyQ Vimbylica e hiVWyUica del YtQcXlR, eYeQWXalmeQWe, 
eQ lRV VeQWimieQWRV de SeUWeQeQcia al WeUUiWRUiR. 

- ReSUeVeQWaciRQeV del cRQflicWR iQWeUcXlWXUal eQ el cXal eVWi iQVeUWa, R Ve VieQWe afecWada. 
IQdagaciyQ eQ laV caXVaV, UeVSRQVableV, VeQVaciyQ de YXlQeUaciyQ de deUechRV. 

- ReSUeVeQWaciRQeV VRbUe lRV maSXcheV. 

- ValRUaciyQ de la acWXaciyQ de lRV RUgaQiVmRV del EVWadR fUeQWe a la ViWXaciyQ de cRQflicWR 
eQ el TXe eVWi iQVeUWa. 

- Refle[iyQ VRbUe laV SRVibleV ValidaV R VRlXciRQeV al cRQflicWR iQWeUcXlWXUal. IQdagaU eQ 
SRVibleV VRlXciRQeV \ eQ VX SRVible cRQWUibXciyQ a pVWaV. IQdagaU eQ el SaSel TXe eQ ellR le RWRUga al 
EVWadR, a laV cRmXQidadeV maSXche \ a laV SeUVRQaV SURSieWaUiaV, emSUeVaUiaV \ RWURV.  

TRdaV laV SeUVRQaV cRQWacWadaV SaUWiciSaURQ YRlXQWaUiameQWe \ accedieURQ a TXe la eQWUeYiVWa fXeUa 
gUabada SaUa VX SRVWeUiRU WUaQVcUiSciyQ \ aQiliViV.  

 

 

ANEXO 2. Medidas de protección 

 2012 2013 2014 

 Permanente Ronda Permanente Ronda Permanente Ronda 

Malleco 33 63 46 70 53 73 

Cautín 21 34 30 33 33 36 

Total 54 97 76 103 86 109 

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Carabineros a diario La Tercera. Labrín, 
S. (02 de jXliR de 2014) ³CaUabiQeURV UefXeU]a YigilaQcia eQ La Araucanía y dotación crece 35% en 
dRV axRV´. La TeUceUa. 
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1 ANTECEDENTES 
 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por la Ley N°20.405, 

cuyo objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas 

que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los 

emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad 

internacional. 

 

Para el cumplimiento de su objetivo y funciones, el INDH desarrolla distintas actividades 

dirigidas al monitoreo constante de la situación de los derechos humanos en Chile, a la vez 

que propone acciones específicas a través de planes y programas sobre realidades que 

requieren especial atención. 

 

Desde su creación el INDH viene observando el conflicto intercultural que afecta a las 

regiones de Biobío, La Araucanía y los Ríos, que involucra a diversos actores públicos y 

privados, y comunidades mapuche de la zona. Para ello ha realizado misiones de 

observación, elaboración de informes,1 presentación de acciones judiciales, formulación de 

propuestas recomendaciones y pronunciamientos públicos que instan a respetar y 

garantizar los derechos humanos de quienes habitan los territorios y se han visto afectados 

por el conflicto. Es así que, en atención a esta situación, en abril del año 2022 el Consejo del 

INDH aprobó la propuesta “Programa de Fortalecimiento de Oficinas Regionales de las 

Regiones del Biobío y de La Araucanía”, con el fin de reforzar la capacidad de acción del 

INDH en dichas regiones, a las que posteriormente se agregó la región de Los Ríos.2 

 

El Programa considera 18 meses de trabajo, dando inicio en el mes de mayo de 2022, para 

finalizar en noviembre de 2023. 

 

Las líneas de trabajo del Programa son: 

 

1. Comunicación, incidencia, coordinación y enlace interinstitucional a nivel central; 

 
1 Véase por ejemplo Estudio exploratorio. Estado de Chile y pueblo mapuche: análisis de tendencias en materia 

de violencia estatal en la región de la Araucanía. INDH, 2014. 
2 Mediante resolución exenta Nº89, del 29 de abril de 2022, que Aprueba Programa de fortalecimiento de 

Oficinas regionales del INDH de las regiones del Biobío y la Araucanía; y resolución exenta Nº231, del 18 de 
agosto de 2022, que Incorpora la Oficina regional de Los Ríos al Programa de fortalecimiento de Oficinas 
regionales del INDH de las regiones del Biobío y La Araucanía, y modifica dependencia y coordinación. Ver 
Anexo. 
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2. Comprensión, sensibilización y desarrollo de competencias en DD.HH; 

3. Monitoreo de la situación del respeto a los DD.HH; 

4. Protección de derechos humanos, legislación y justicia; y, 

5. Fortalecimiento de las oficinas regionales del Biobío, La Araucanía y los Ríos. 

 

Para desarrollar sus actividades el Programa incluye la contratación de dos profesionales 

de apoyo para cada oficina regional (seis profesionales en total), destinados a: 

 

● Fortalecer el relacionamiento con las comunidades, actores públicos y privados en 

los territorios. 

● Proponer y diseñar un programa de educación y promoción de derechos humanos, 

acompañada de una metodología de abordaje intercultural para las acciones de 

sensibilización y formación en derechos humanos que realizan las oficinas 

regionales, tanto con instituciones públicas, como con organizaciones de los 

diversos territorios. 

● Acompañar a los equipos de las oficinas regionales en las acciones de difusión y 

promoción que se desarrollen. 

● Elaborar informes, en relación a la acción de agentes del Estado en el marco de las 

funciones y objetivos del INDH. Colaborar en la observación en comisarías, centros 

penitenciarios o cualquier otro lugar donde pudieran encontrarse personas bajo 

custodia del Estado. 

● Participar en representación del INDH, previa autorización de jefatura regional, en 

reuniones, procesos de consulta indígena, misiones de observación o cualquier otra 

actividad institucional. 

● Desempeñar funciones, previa autorización, de observación, en representación del 

INDH, en actividades respecto de las que la Institución requiera la verificación 

directa de las circunstancias en que se realizan, para el cumplimiento de sus 

funciones legales.  

● Definir los temas prioritarios que deben ser de conocimiento básico del equipo para 

un trabajo pertinente culturalmente, e implementar las acciones de formación 

respectivas. 

● Generar un protocolo de atención con pertinencia cultural mapuche y desarrollar 

inducción al equipo. 

●  Guiar al equipo en la participación en ceremonias tradicionales mapuche. 
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Y un equipo complementario de gestión territorial, integrado por tres profesionales 

dedicados a:   

● Apoyar en el fortalecimiento de la relación con las comunidades, instituciones 

internacionales, actores políticos y privados en los territorios que se consideran 

dentro del programa de fortalecimiento de oficinas regionales de las regiones del 

Biobío, La Araucanía y los Ríos. 

● Asesorar y gestionar el levantamiento de información y el correspondiente 

tratamiento de la información en los territorios que se consideran dentro del 

programa de fortalecimiento de oficinas regionales de las regiones de Biobío, La 

Araucanía y los Ríos. En coherencia con los lineamientos que se establezcan en el 

trabajo integrado con la Unidad de Estudios y Memoria del INDH. Incluye la 

actualización del “Estudio de las Violencias Percibidas en Torno al Conflicto 

Intercultural en las Regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos, 2018”. 

● Aportar al fortalecimiento de las competencias profesionales del INDH, mediante el 

desempeño de funciones de relacionamiento comunitario y observación de DD.HH 

en contextos de alto riesgo. 

● Aportar al fortalecimiento de la acción y capacidad institucional en el despliegue y 

presencia institucional en las zonas del Biobío, la Araucanía y los Ríos, en 

coordinación con las unidades estratégicas y de soporte del INDH. 

● Liderar el proceso de entrega de un modelo institucional permanente que permita 

asumir los desafíos que surjan como conclusión de la experiencia del programa, para 

la instalación de una oficina interregional, móvil, especializada o reestructuración 

de la orgánica institucional del INDH. 

● Participar en misiones de observación sobre potenciales situaciones de violación de 

los DD.HH conforme a protocolos del INDH. 

● Desempeñar funciones, previa autorización, de observación, en representación del 

INDH, en actividades respecto de las que la Institución requiera la verificación 

directa de las circunstancias en que se realizan, para el cumplimiento de sus 

funciones legales.  

Durante los primeros tres meses de ejecución se realizaron actividades con un alcance 

cercano a las dos mil personas, donde destacan reuniones con autoridades y actores locales, 

reuniones con comunidades mapuche, talleres con dirigentes y organizaciones mapuche y 

de la sociedad civil, talleres a funcionarios de las FFAA, de orden y seguridad, observaciones 

y visitas a cárceles, participación en ferias de difusión y mesas de trabajo 

interinstitucionales, entre otras.  
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2 ACTIVIDADES MAYO - SEPTIEMBRE 2022 
 

2.1. JORNADA DE FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL  

Durante los días 9 y 10 de agosto de 2022, en la oficina regional de La Araucanía se realizó 

la “Jornada de evaluación al programa de fortalecimiento de las oficinas del Biobío y la 

Araucanía” que tuvo como objetivo principal generar un espacio de discusión y 

conversación respecto del Programa.  Los objetivos fueron los siguientes: 

o Conversar sobre el escenario político del conflicto en la zona (diagnóstico). 

o Dar cuenta de la planificación y evaluación realizada por las oficinas regionales (La 

Araucanía, Biobío y Los Ríos) y su nivel de avance. 

o Definir proyecciones del programa para 2022 y 2023. 

o Redefinir objetivos (en caso de ser necesario). 

o Ajustar plan de trabajo. 

Participaron en la jornada: Directora (s), asesores de Dirección, Jefaturas regionales, 

equipos y profesionales de las tres oficinas regionales contempladas en el programa, jefa 

(s) Unidad de Promoción, Educación y Participación (UPEP), jefa de Unidad de 

Administración y Finanzas (UAF), jefa de Unidad de Estudios y Memoria (UEM), jefe (s) 

Unidad de Gestión de Personas, jefe (s) y profesional de Unidad de Planificación, control de 

Gestión y Tecnologías de la Información (UPCGTIC). 

Se acordó: 

Línea Responsable 

■ Incorporar a la Oficina regional de los Ríos, cambio de dependencia y 

coordinación del Programa, mediante resolución exenta. 

Dirección - 

UPCGTIC 

Modificar la dependencia operativa a la Unidad de Planificación, Control de 

Gestión y TIC 

UPCGTIC 

Solicitar información al Comité de Prevención Contra la Tortura (CPT) 

sobre personas pertenecientes a pueblos indígenas en recintos de 

custodia del Estado. 

UEM 

Recopilar y sistematizar información relacionada con manifestaciones y 

documentos previos del INDH en la materia del Programa. 

UEM 

Revisar y consolidar estudios y propuesta de estudios en la materia. UEM 
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Formular un programa para apoyar a las escuelas. UPEP 

 

2.2. REGION DEL BIOBIO 

A continuación, número de actividades realizadas en la región para cada línea de trabajo: 

Línea Nº 

actividades 

Comunicación, incidencia, coordinación y enlace interinstitucional a nivel central 

(reunión autoridades y actores locales, públicos, privados y comunitarios) 

10 

Comprensión, sensibilización y desarrollo de competencias en DD.HH 

(conversatorios, charlas, talleres) 

7 

Monitoreo de la situación del respeto a los DD.HH (observaciones, visitas a 

cárceles, entre otras) 

9 

Protección de DD.HH, legislación y justicia (toma y registro de relatos, evaluación 

de posibles acciones judiciales, acciones judiciales y oficios) 

3 

Fortalecimiento de las oficinas regionales (instalación duplas, asistencia a 

encuentros regionales de coordinación, autoformación, etc.) 

3 

 

2.3. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

A continuación, número de actividades realizadas en la región para cada línea de trabajo: 

Línea Nº 

actividades 

■ Comunicación, incidencia, coordinación y enlace interinstitucional a nivel central 

(reunión autoridades y actores locales, públicos, privados y comunitarios) 

39 

Comprensión, sensibilización y desarrollo de competencias en DD.HH 

(conversatorios, charlas, talleres) 

19 

Monitoreo de la situación del respeto a los DD.HH (observaciones, visitas a 

cárceles, entre otras) 

12 

Protección de DDHH, legislación y justicia (toma y registro de relatos, evaluación 

de posibles acciones judiciales, acciones judiciales y oficios) 

6 
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Fortalecimiento de las oficinas regionales (instalación duplas, asistencia a 

encuentros regionales de coordinación, autoformación, etc.) 

3 

 

2.4. REGIÓN DE LOS RÍOS 

A continuación, número de actividades realizadas en la región para cada línea de trabajo: 

Línea Nº 

actividades 

■ Comunicación, incidencia, coordinación y enlace interinstitucional a nivel central 

(reunión autoridades y actores locales, públicos, privados y comunitarios) 

13 

Comprensión, sensibilización y desarrollo de competencias en DD.HH 

(conversatorios, charlas, talleres) 

2 

Monitoreo de la situación del respeto a los DD.HH (observaciones, visitas a 

cárceles, entre otras) 

2 

Protección de DDHH, legislación y justicia (toma y registro de relatos, evaluación 

de posibles acciones judiciales, acciones judiciales y oficios) 

3 

Fortalecimiento de las oficinas regionales (instalación duplas, asistencia a 

encuentros regionales de coordinación, autoformación, etc.) 

1 

 

2.5. EQUIPO GESTIÓN TERRITORIAL 

Avances en la actualización del informe “Estudio de las Violencias Percibidas en Torno al Conflicto 

Intercultural en las Regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos, 2018” :  

 

• Lectura del informe 2018. 

• Formulación de metodología para levantamiento de información (estrategia, técnicas e 

instrumentos). 

• Presentación de propuesta metodológica y lista de posibles personas a ser entrevistadas 

(12).3 

• Envío a la directora (s) INDH “Primer Reporte para la Construcción de un Informe de Víctimas 

de la Violencia” (18 de julio 2022). 

 
3 La Unidad de Estudios y Memoria del INDH remitió comentarios orientados a enmarcar la metodología en el 

enfoque de derechos humanos, incluyendo además orientaciones metodológicas sobre la selección de 
personas entrevistadas, en virtud de la ausencia de un procedimiento declarado para ello en la propuesta, 
junto a otros comentarios en su calidad de unidad de asistencia técnica. Con independencia de ello, el director 
aprobó la propuesta y autorizó proceder con el trabajo de terreno.  
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• En jornada intercultural de los días 9 y 10 de agosto se presentaron avances contenidos en 

el citado informe. 

• Se remiten observaciones al informe y se solicita documentación de respaldo al equipo de 

gestión territorial, la que no ha sido enviada aún a la Coordinación. 

 

Debido a que el 8 de agosto de 2022 el sitio web www.latercera.cl publicó la nota titulada “¿Al 

congelador? El lío en el INDH por programa que reportó graves vulneraciones a víctimas de violencia 

en la Macrozona Sur y que la nueva administración descabezó”,4 donde se hace referencia a un 

reporte escrito de 46 páginas elaborado por el equipo de gestión territorial, que incluye relatos de 

víctimas obtenidos en el marco del trabajo del equipo de fortalecimiento, citando nombres de 

quienes habrían prestado testimonio, la dirección del INDH instruyó proceder con  una investigación 

administrativa para determinar las responsabilidades de la filtración de un informe que no ha sido 

aprobado por el Consejo de la institución. 

 

Adicionalmente, el Consejo del INDH, solicitó todos los antecedentes necesarios para dar cuenta del 

estado de ejecución del programa y el citado reporte.   

 

2.6. COORDINACIÓN 

El Comité de Coordinación del Programa de Fortalecimiento, ha realizado constantes reuniones de 

coordinación con los equipos de las oficinas regionales y el equipo de gestión territorial. Estas 

reuniones permiten: 

• Revisar las planificaciones de cada equipo. 

• Identificar puntos de convergencias entre las regiones. 

• Mostrar avances de las actividades definidas. 

• Compartir buenas prácticas, experiencias y desaciertos. 

• Coordinar los próximos pasos del Programa. 

 

Entre el 10 de junio y el 6 de septiembre se han realizado 8 reuniones. 

Adicionalmente, se han realizado 4 reuniones específicamente con las duplas de apoyo profesional 

de cada oficina regional. 

  

 
4 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/al-congelador-el-lio-en-el-indh-por-programa-que-

reporto-graves-vulneraciones-a-victimas-de-violencia-en-la-macrozona-sur-y-que-la-nueva-administracion-
descabezo/W2WUR4J7FVEJLNQIYHANWDR5VA/ 
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