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INTRODUCCIÓN 

A la fecha el país vive un contexto sociopolítico sensible y complejo en relación a 

los diversos acontecimientos ocurridos en el centro sur del país en lo que se 

entiende como la ñMacrozona surò específicamente lo que los medios de 

comunicaci·n se¶alan como ñzona de conflictoò, o territorio Mapuche en donde 

comunidades en resistencia o en proceso de recuperación territorial producto del 

proceso de Pacificación de la Araucanía y posterior reducción. 

En este escenario de lucha de los Mapuche1 (en adelante Mapunche), es que el 

Estado estaría articulado a través de todo su aparataje institucional y político 

distintas formas de represión y contención de las demandas de fondo Mapuche 

como lo son la autodeterminación y la recuperación territorial entre otras. 

 Como respuesta el Estado a través de sus distintos gobiernos es que decide 

militarizar la zona invirtiendo recursos y movilizando tropas al territorio Mapunche, 

es en este contexto que comenzarían las acciones policiales frontales hacia las 

comunidades, considerando controles, allanamientos, baleos y otras formas de 

represión sin tomar en consideración que el espacio invadido estaría habitado por 

niños, niñas y adolescentes siendo practicante invisibilizados, en este contexto de 

conflicto, siendo estos vulnerados en sus derechos básicos a través de la violencia 

estatal teniendo en cuenta la somatización de los distintos efectos a consecuencia 

de este clima de violencia en el que los niños, niñas y adolescentes se verían 

expuestos.  

 

 

 

_____________________ 

1 Mapunce: autodenominación dada por los Mapuche Huilliche cercanos a la zona de Panguipulli - 

Villarrica y su forma de relacionarse con el territorio. 
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Este fenómeno de invisibilización y vulneración a la niñez y adolescencia con 

particularidad indígena la cual el propio Estado debiese proteger y garantizar sus 

derechos según los acuerdos firmados en materia internacional, no se estarían 

cumpliendo, por ende nos interesa también conocer las distintas formas y tipos de 

violencia en la que el Estado estaría vulnerando los derechos de la infancia y por 

ende cuales serían los distintos tipos de daños y afectaciones que estarían sufriendo 

los niños, niñas y adolescentes Mapunche. 

Para conocer de forma más profunda la problemática de la violencia de Estado y la 

vulneración de derechos, es que conoceremos el trabajo de ñLa Red por la Defensa 

de la Infancia Mapucheò una organizaci·n autogestionada compuesta por un equipo 

multidisciplinar de profesionales que trabaja de manera directa con los niños, niñas 

y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, analizaremos su trabajo, 

y el proceso de acompañamiento que realizan con los menores. 

Para conocer su trabajo recopilaremos información a través de entrevistas a los 

profesionales de la orgánica, lo que nos permitirá conocer de manera más 

específica las vivencias de los menores, conocer los tipos de represión que sufren 

producto del escenario de militarización que estarían sufriendo las comunidades y 

saber cómo esta militarización estaría afectando en su calidad de vida.  

En este sentido, el análisis de la información entregada por los informantes, sumado 

a la recopilación del análisis documentado nos permitiría demostrar que 

efectivamente parte del territorio Mapunche estaría bajo militarización y que además 

será el propio Estado el que estaría vulnerando los derechos de la infancia, no solo 

incumpliendo, sino que, además haciendo caso omiso a las recomendaciones 

internacionales, dejando una serie de secuelas en la niñez. 
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Capítulo I. Presentación de la Investigación  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Para comenzar el siguiente apartado, se pretende proporcionar algunos 

antecedentes que permitan justificar y dar cuenta, de cómo y bajo qué factores e 

ideas planteamos nuestra pregunta de investigación la cual guiará el desarrollo de 

la presente Investigación. 

Nuestro trabajo de investigación pretende enfocarse en la vulneración de derechos 

a niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile, en el contexto de la 

militarización al pueblo Mapunche. 

En este sentido señalamos que el concepto de vulneración de derechos, según La 

Defensoría de la Niñez (2020) corresponde a cualquier transgresión a los derechos 

de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del 

Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra 

legislación. Independiente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por 

lo que los Estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos 

hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados.  

Como se describe anteriormente, a continuación, haremos un recorrido de 

perspectivas de distintos autores y de organizaciones que promueven los Derechos 

de los niños, niñas y adolescentes (desde ahora NNA) a nivel mundial y luego 

nacional. 
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En cuanto al enfoque de los Derechos Humanos  

 

Posterior a la segunda guerra mundial la ñDeclaración Universal de Derechos 

Humanosò es una de las primeras declaraciones firmadas por un conjunto de pa²ses 

para proteger los derechos del hombre, firmada en 1948, por los Estados miembros 

de Naciones Unidas, reconoce los derechos fundamentales de todas las personas 

y se basa en el principio de que los derechos humanos se fundamentan en la 

dignidad intrínseca de todas las personas, dignidad y los derechos a la libertad y la 

igualdad que se derivan de ella son indisputables. Es necesario señalar que los 

estados firmantes tienen el deber de cumplir con lo acordado ñLos Estados 

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de 

las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre,ò. (p.1). 

La Convención de Derechos del niño:  
 

Proveniente de la ñDeclaraci·n de Ginebra de 1924ò, en 1946 surge Unicef (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia) con el fin de responder a las necesidades 

a largo plazo de los niños, niñas y adolescentes en los países en desarrollo, el 20 

de noviembre de 1959 a través de la Declaración de los Derechos del Niño, señala: 

ñel niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimientoò. (UNICEF, 2015). Entendiendo en este sentido la fragilidad de la 

infancia.  Surge entonces la ñConvenci·n sobre los derechos del ni¶oò como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 para defender los 

derechos de la infancia. 

Según su artículo N°8 afirma lo siguiente, ñLos Estados Parte se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, 

incluido el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias il²citasò (Historia de la Ley relativo a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, 2018, p.10). 
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El artículo N° 20 afirma lo siguiente: ñLos Estados Parte respetar§n el derecho del 

ni¶o a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi·nò (Historia de la ley 

relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 2018, 

p, 14).  

El artículo N° 30 afirma que: En los Estados que existan minorías étnicas, religiosas 

o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca 

a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma (Historia de la Ley relativo 

a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 2018, p, 21). 

Unicef se encuentra presente en 190 países, estando presente en Chile desde 1950 

atendiendo la necesidades de la infancia, basada los principios de la ñConvenci·n 

sobre los Derechos del Niñoò, colaborando de igual forma con el gobierno y distintas 

instituciones del Estado, señala que: en américa latina que viven 188 millones de 

niñas, niños y adolescentes y que en su trabajo ha realizado avances significativos 

para su desarrollo económico y social, lo que ha impactado positivamente en el 

bienestar de la población y en el número creciente de niños que pueden ejercer sus 

derechos.   

De lo anterior, podemos señalar que Unicef realiza un trabajo permanente de 

protección con el gobierno y el Congreso Nacional, de manera que los proyectos de 

ley cumplan con los estándares que establece la Convención sobre los Derechos 

de los ni¶os ñPara ello pone a disposici·n de las autoridades, de la sociedad civil y 

de la academia, estudios, análisis legislativos comparados, experiencias 

internacionales que permitan enriquecer y mejorar las normas dirigidas a la infanciaò 

(Unicef, 2020). 
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A nivel nacional, una institución pública encargada de garantizar los derechos a la 

población de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 14 y 17 años que han 

infringido la ley es el Servicio Nacional de Menoresò Senameò, organismo 

gubernamental centralizado dependiente del ministerio de justicia y derechos 

humanos, este organismo fue creado por Decreto de Ley N 2.465 el de enero de 

1979. 

Existe además la Defensoría de la Niñez, la cual tiene como función difundir y 

promover los derechos de los NNA, además de tener la facultad de interponer 

acciones y presentar querellas cuando los NNA son víctimas, inclusive por acciones 

cometidas por el Estado cuando estas pasan a llevar el interés superior de los NNA.  

En el contexto del denominado ñConflicto Mapucheò autores como Mardones & 

Cheuque (2010) afirman, que los niños son una población vulnerable por 

encontrarse en un período evolutivo altamente sensible y han evidenciado un serio 

impacto negativo asociado a las prácticas de represión y violencia política y social 

de la que han sido víctimas sus comunidades, familias y, en numerosos casos, 

directamente los niños. (p.42).  El estudio señala que la represión afecta de manera 

directa en el ciclo de vida, ya que su desarrollo se ve afectado en las libertades de 

expresión, y de emociones en su diario vivir.  
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Luego de lo descrito, nuestra investigación abordará, la vulneración de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, vulneración ejercida a través de la violencia de 

Estado a las reducciones Mapunche, desde de la experiencia del Trabajo de una 

organización que trabaja con NNA Mapunche ( desde ahora NNAM), denominada ñ 

Red por la Defensa de la Infancia Mapucheò (desde ahora ñla redò) que es un 

organismo de la sociedad civil, cuyo objetivo es la defensa y protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia Mapuche, el referido organismo, fue creado en 

el año 2016, con la finalidad de visibilizar y denunciar ante los organismos 

pertinentes, la situación que viven niños, niñas y adolescentes Mapunche, debido a 

la violenta represión que experimentan, específicamente en territorio Mapunche 

Guluce2 en zonas lafkenche (costeras), wenteche (altas), naqche ( bajas), wijiche  

(sureñas) y Pewenche ( de las araucarias) lo que abarcaría las regiones del Bio-Bio, 

La Araucanía y Los Ríos.  

Imagen n°1: Parte de identidades territoriales del Gulumapu  

 

Fuente: (PPT) Mapu Zugu Espacios. Mg José Quidel Lincoleo 

 

________________________ 

2 Guluche: Personas que habitan la parte oeste del territorio Mapunche, territorio ubicado al oeste 

del pire mawiza o cordillera de los andes hasta el océano pacifico.  
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Por cierto, señalamos que los pueblos originarios son preexistentes al Estado 

nacional y conservan manifestaciones culturales propias, además desde su 

cosmovisión consideran que el territorio es el fundamento principal de su existencia 

y cultura.  

Según el Censo de 2017, un 12,8% de los censados considero ser perteneciente a 

algún pueblo originario de ese 12,8%, un 79,8% se consideró Mapunche siendo la 

mayoría, lo siguen los Aymara 7,2% y en tercer lugar con un 4,1% el pueblo 

Diaguita. La población que se considera perteneciente al pueblo Mapunche 

represent· 9,9% de la poblaci·n total efectivamente censada en el pa²sò (INE, 2017 

p.16). Por otro lado, el Censo señala para la región de la Araucanía, que en la 

comuna de Ercilla el 52% de la población se considera Mapunche, del total un 23% 

pertenece a NNA, precisamente en donde se concentran la mayoría de los casos 

con los que trabaja la Red (p.16). 

Diversas comunidades Mapunche (desde ahora reducciones3) han comenzado 

procesos de protestas y recuperación territorial con distintos grados de movilización 

y acciones de sabotaje en lo que los medios denominan como ñconflicto Mapucheò.  

Imagen n°2: plano de reducción o comunidad José Dionisio Millapán  

            

Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI) TM 2887 

________________ 

Reducción: Siguiendo los modelos imperantes de integracionismo y reducción indígena importados 

desde las experiencias norteamericanas de las ñreservasò, con relación a la política indígena, Chile 

adopta la idea de generar reservas indígenas (QuideL, 2012). 
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Ante estas acciones, como medidas de pacificación el Estado realizaría una 

ocupación policial en parte del territorio Mapunche guluche a través de acciones de 

militarización en donde se han llevado diversos hostigamientos y persecuciones, no 

solo a dirigentes y autoridades Mapunche, sino que además habrían sido 

vulnerados los derechos de los NNAM, esta vulneración no solo trata de la 

militarización del territorio sino que además cuenta con diversas acciones 

perpetradas por carabineros de Chile como lo son los allanamientos y agresiones 

de diversa índole como disparos, desnudos, golpes entre otras.  

Según el acucioso trabajo realizado por La Red, las diversas acciones llevadas a 

cabo por el Estado estarían vulnerando las siguientes garantías: 

La convención Americana de los Derechos Humanos:  
 

Afirma según artículo N°2 Organización de los Estados Americanos (1969) Los 

Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, ético o social (p.8). 

La Declaración Americana de los Derecho de los Pueblos Indígenas:  

Afirma según artículo VII. Igualdad de Género que Los Estados adoptarán las 

medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para prevenir, y 

erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las 

mujeres, las niñas y los niños indígenas (General OEA, 2016, p. 4). 

 

La Convención de Derechos del Niño:  

 

Afirma seg¼n art²culo NÁ 8 lo siguiente, ñLos Estados Parte se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad,  
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incluido el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 11 

injerencias il²citasò (Historia de la Ley relativo a la Convenci·n de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño, 2018, p.10).  

 

 

Artículo N° 20: se afirma lo siguiente: ñLos Estados Parte respetar§n el derecho del 

ni¶o a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi·nò (Historia de la ley 

relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 2018, 

p,14).  

Artículo N° 30: Historia de la Ley relativo a la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, 2018 afirma que: En los Estados que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un 

niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma 

(p.21). 

El Convenio 169 de la Organización Internacion al de Trabajo (OIT):  
 

Afirma: Con fecha 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, adoptó el Convenio N.º 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes. El Congreso Nacional lo aprobó y desde 2009 

forma parte de la legislación chilena y se debe aplicar a los pueblos originarios que 

ya existían al momento de la colonización o que desciendan de esas poblaciones 

originarias. 

Para demostrar la afectación a los derechos por parte del Estado realizamos una 

breve cronología de algunos sucesos mediáticos desarrollados en el último tiempo. 

¶ 2020 junio: Niño de 13 años es abordado y dejado abandonado unos 15 km de su 

reducción en la comuna de Traiguén. 
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 ¶ 2020 septiembre 10: Niños de 13 y 15 años de Licancura son violentados durante 

un allanamiento de la PDI.  

¶ 2020 septiembre 12: Un niño de 12 años de la reducción wente winkul mapu recibe 

un impacto de bala percutado desde un automóvil.  

 ¶ 2020 septiembre 16: Represión policial en una manifestación familiar sobre las 

demandas Mapunche.  

¶ 2021 octubre 06: Detención de un adolescente de 16 años en Loncoche en donde 

es sacado de su hogar.  

¶ 2021 enero 07: En el contexto de un allanamiento la hija del asesinado Camilo 

Catrillanca es tirada al suelo y amenazada verbalmente. 

Algunos de los efectos de esta violencia perpretada por el Estado a los NNAM serían 

los siguientes: 

Para la Psicóloga Claudia Molina (2010), los daños emocionales a la niñez son 

irreparables, en donde el daño al desarrollo integral se ve fuertemente afectado. 

Por su parte Ruth Vargas la autora del libro ñPewmas/ sue¶os de Justiciaò detalla la 

historia del caso ñLoncosò ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) en donde la CIDH falló en favor de los Loncos ante el Estado de Chile, a 

través de documentación psico forense y testimonio de los dirigentes de la reducción 

Temulemu en conjunto a otras reducciones, y las diversas secuelas de vulneración 

de derechos individuales y colectivos y su afectación familiar y social.  

Según el informe de ñla Redò los  trabajos de diversos peritos expertos en la materia 

señalan distintas consecuencias como: miedo intenso de los NNAM hacia agentes 

policiales como policía de investigaciones y carabineros, desconfianza general en 

las distintas instituciones del Estado, tristeza, angustia, insomnio de conciliación e 

insomnio de mantención ( les cuesta quedarse dormidos, duermen con 

intermitencia), sufren de pesadillas, sufren de ñflash backò ( revivir el trauma), sufren 

de permanente estado de tensión, llanto, desánimo, nerviosismo, hipervigilancia. 
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Desde el ámbito de la psicología sufren cuadros de stress post traumáticos y 

posibles cuadros depresivos y de ansiedad. Además, producto de los constantes 

allanamientos, algunos NNAM duermen vestidos.  

En los adolescentes, tienen la percepción de sentirse distintos, lo que afecta su 

proceso identitario, cuentan con sentimientos de rabia, rebeldía, han naturalizado la  

violencia, replicando la violencia, viendo a los agentes del Estado como los 

enemigos, pasan a sentirse protectores de su familia sufriendo el proceso de 

ñadultizaci·nò asumiendo labores del campo, las que anteriormente realizaban sus 

padres, algunos sufren de deserción escolar y afectación emocional, llegando en 

algunos casos a la automutilación. 

Es necesario señalar que existe una reiteración en el transcurso del tiempo de 

experiencias traumáticas que afectan a la conformación de su personalidad y normal 

desarrollo, que existe un maltrato psicológico, al ser testigos de violencia no solo 

ellos, sino también sus familias y la comunidad, en este sentido se comprende que 

se genera un daño intergeneracional y un trauma social. Ante exposiciones 

reiteradas se aprecia: stress, pérdida de memoria, descontrol de impulsos, 

afectaciones en habilidades cognitivas y afectación al sistema inmune.  

Como proyección hacia la adultez, es posible que aparezcan enfermedades como 

Asma, HTA (hipertensión arterial), diabetes, obesidad, inclusive cáncer. Por esta 

razón, el foco de nuestra investigación se centrará en la violencia de Estado y las 

consecuencias de la vulneración de los derechos hacia los NNA en las reducciones 

Mapunche. 

Como se indicó anteriormente la Convención de las Nacionales Unidas sobre los 

Derechos del Ni¶o se¶ala: ñLos Estados Parte respetaran los derechos del niño 

establecidos en la Convención y asegurar su aplicación, sin distinción de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o 

social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento, o cualquier otra 

condici·n del ni¶oò (art.2). 
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Por ello es de relevancia que el Estado de un adecuado abordaje conforme a las 

leyes sobre protección de derechos de infancia en Chile. 

Pese a esto la ñDefensora de la ni¶ezò Patricia Muñoz en el informe (Defensoria de 

la Niñez , 2019), señala: 

En específico en lo referido al Plan Araucanía (Acuerdo Nacional por el Desarrollo 

y la Paz en La Araucanía), si bien pretende lograr una mejoría fundamental en las 

demandas históricas del pueblo mapuche en términos materiales (como inversión 

social y emprendimiento) y políticos (reconocimiento de los pueblos y 

representación política), deja fuera la demanda histórica de las comunidades 

mapuches referidas a la restitución de tierras, lo que nos hace pensar, 

fundadamente, que en la medida que dicha demanda no sea abordada, los niveles 

de represión y conflictividad se van a mantener. (p.3). 

Producto de las constantes vulneraciones ocasionadas por la militarización es que 

las reducciones se han manifestado en diversas formas y grados de acción, desde 

conversatorios, marchas, cortes de ruta, demandas en juzgados y medios de 

comunicación afines a los derechos humanos, sin embargo el Estado continúa con 

la represión. (Resumen, 2020).  

Por ultimo señalamos que nuestra investigación buscara el enfoque fenomenológico 

descriptivo, buscando comprender desde las experiencias vividas y descritas por 

los entrevistados quienes serán un equipo de profesionales que trabajan con NNAM. 

Este enfoque nos plantea la significancia de lo vivido, en lo que estamos inmersos 

en nuestra vida cotidiana, como el comportamiento, en su entorno socio cultural. 
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1.2    Planteamiento del Problema  

El Estado de Chile nació con un problema histórico, dicho Estado se construyó sobre 

parte de un territorio del pueblo Mapunche, pueblo preexistente a la creación del 

estado chileno, como ya se se¶al· ñel t®rmino Mapunche se refiere a una persona 

Mapuche que asume su identidad territorial y familiar propiaò (Quilaqueo & San 

Martín, 2008, p.161) por ende, utilizamos ese término.  

En cuanto a la visualización de la problemática a abordar consideramos necesaria 

una contextualización de ésta. 

Tal como lo planteamos el Estado de Chile fue construido por una élite según las 

ideas de la modernidad provenientes de Europa, para la creación del Estado fue 

necesario un territorio, entendiendo que el pueblo Mapunche es preexistente al 

estado de Chile. (Mella & Correa, 2009). El naciente Estado de Chile invadió el 

Gulumapu (Melin, Mansilla, & Royo) a través de la kontumapupan (Antumilla, 2019) 

proceso conocido como la ñPacificaci·n de la Araucan²aò, luego de la ocupaci·n 

militar, y procesos de desplazamiento, reducciones y Chilenización, llegamos al 

periodo de la dictadura, en donde gran parte del territorio ancestral terminó en 

manos de empresas extractivistas en especial de la industria forestal, es ahí en 

donde se produce un conflicto territorial entre las empresas y diversas reducciones 

en resistencia las que han sido foco de violencia institucional  por parte del Estado 

y donde los más afectados han sido los niños, niñas y adolescentes Mapunche. ñA 

nivel de responsabilidades, aun cuando niños, niñas y adolescentes identifican a las 

policías y a los fiscales como responsables directos de las violaciones a sus 

derechos humanos, reconocen que éstas se encuentran mandatadas y responden 

a instrucci·n vertical del Estado chilenoò (Fundaci·n ANIDE, 2012). 

Luego de esta breve y necesaria contextualización histórica, la cual refleja que el 

modelo neoliberal y la expansión de la industria forestal emplazadas justamente en 

territorio ancestral Mapunche, son las que han provocado el enojo de las 

reducciones y en consecuencia un aumento de las demandas no escuchadas y un 

cambio en las formas de manifestación de estas demandas, cuando es el propio  
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estado quien en vez de tutelar los derechos de las naciones preexistentes, no solo 

se posiciona en favor de las empresas forestales y de otros grupos de inversión en 

el territorio Mapunche sino que además castiga a través de distintas formas y 

medios las demandas de los movimientos Mapunche, en especial de los más 

frontales a esto lo denominaron ñConflicto Mapucheò, esto se manifiesta en diversas 

acciones llevadas a cabo por el Estado como lo son la aplicación de leyes 

represoras como por ejemplo la ñLey antiterroristaò, la ñley de seguridad interior del 

estadoò, ñel doble procesamientoò (a trav®s de la justicia civil y militar) y por su 

puesto la represi·n a trav®s de la militarizaci·n de las denominadas ñzonas de 

conflictoò que es en donde los NNAM viven las repercusiones de manera directa.En 

este tenso escenario que surge en el territorio Mapunche, en donde reducciones 

inician el procesos de recuperación territorial, el estado comienza a militarizar la 

zona, es donde surge la vulneración de los derechos de la infancia, ante esta 

problemática e invisibilizacion de los daños a la niñez surge la necesidad por parte 

de profesionales de crear la organizaci·n ñRed por la Defensa de la Infancia 

Mapucheò. 

Su objetivo, consiste en buscar el bienestar integral a la niñez Mapunche y trabajar 

en conjunto con los NNA, generando además espacios de participación. (Red por la 

Defensa de La Infancia Mapuche, 2020). 

La Red por la Defensa de la Infancia Mapuche es un organismo de la sociedad civil 

creado el 2016, conformado por profesionales Mapunche y no Mapunche, cuyo 

objetivo es defender los derechos de NNAM entendiendo la militarización como una 

doble vulneración por parte del Estado, pues no solo se vulnera como niño, niña y 

adolescente, sino que además por pertenecer a un pueblo originario.  

El trabajo de la Red pretende además comprender las necesidades de los NNAM 

recogiendo sus voluntades y sensaciones, las cuales son materializadas a través 

de diversas acciones de la Red en conjunto con los familiares de los NNAM. 
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En este sentido informes señalan la existencia una violencia institucional 

afirmándose que: 

Frente a la gravedad de los hechos de violencia institucional, las organizaciones de 

derechos humanos, derechos de la niñez y derechos de los pueblos originarios han 

impulsado diversas estrategias de visibilidad y denuncia para demandar la 

protección de derechos de la niñez mapuche ante los sistemas de justicia nacional 

e internacional, además de la interpelación a las autoridades de Estado 

responsables en la materia. (Fundación ANIDE, 2012). 

Es así, como a través de los párrafos previamente enunciados, se visibilizan 

conductas que atentan contra la infancia Mapunche, las cuales ya han tenido 

connotación internacional y que denotan la preocupación que existe por parte de 

organismos internacionales de derechos humanos por hechos acontecidos no 

sóloen el territorio Mapunche, sino que también en otras latitudes, situaciones que 

se replican día a día. 

Las formas en que el Estado ejerce violencia son variadas, como la sobrepoblación 

de contingente policial y patrullajes, sobrevuelos de helicópteros y drones, 

controles, allanamientos a hogares Mapunche, y otros tipos de vulneraciones que 

afectan principalmente a NNAM en su salud mental generando traumas de diversa 

índole. Se debe entender además que muchas de las familias de sector rural 

responden a las familias ampliadas, en donde pudiesen existir muchos niños en una 

sola casa o viviendo en las cercanías de una casa allanada, hay que entender 

también que el impacto de la violencia de estado en las personas se puede 

ocasionar desde el momento de la concepción, claro está que el desarrollo está 

influenciado por las interacciones y relaciones con el entorno, físico, emocional y 

social.  

En el escenario o entorno de los NNAM cuando la policía chilena irrumpe en el 

territorio, lo modifica volviéndolo hostil y confuso, estas acciones violentas van 

generando traumas en los NNAM, traumas definidos como ñproblemas ps²quicos 

originados por el impacto que una determinada vivencia que tiene una personaò  
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tratándose de una represión política que repercute formando un trauma psicosocial, 

según lo manifiesta la teoría del psicólogo Martín Baró. (Martín-Baró, 1990). 

Enfocándonos en la infancia, algunas de las secuelas que pueden presentar los 

NNAM son; dolores de cabeza, mal sueño, baja de rendimiento escolar, disminución 

de la concentración, ansiedad, bloqueo, re experimentación del suceso traumático, 

desconfianzas, inseguridades, resentimiento y dificultades en las relaciones 

interpersonales entre otras lo que finalmente no termina afectando solo a los NNA 

que lo padecen sino que a su familia, su entorno y la sociedad que lo rodea, 

generando una desarticulación social y familiar, entendiendo también que el trauma 

se incrementa producto de la reiteración de estos y la intensidad del nivel de 

violencia ejercido. 

En la etapa de pubertad a diferencia de etapas más tempranas, se aprecian 

sentimientos de rabia, impotencia lo que favorece la percepción polarizada del 

entorno, complejizando los niveles de integración, esto sumándolo a gritos, tratos 

discriminatorios, el uso del lenguaje racista y los prejuicios, golpes, en donde la 

acción estatal de ver al Mapunche como el enemigo interno, una respuesta podrían 

traer como respuestas no solo problemas en las relaciones al interior de escuelas 

sino que en el campo social. 

Los autores (Fuentes et al., 2020), afirman además que existe vulneración de 

derechos, planteando que las principales consecuencias de la vulneración  modo 

de somatización, como el bajo rendimiento, problemas de concentración, 

dificultades en las relaciones interpersonales principalmente en el juego, señalando 

como principales responsables a la violencia política. 

Más aun en zonas de pobreza, en donde los NNAM deben satisfacer sus 

necesidades básicas, tal como lo señala la teoría de Maslow la cual hace referencia 

al modelo de la jerarquía de necesidades, ñel cual comprende toda la gama de la 

necesidades humanasò (Maslow, 2003). En esto realizamos una mención explícita, 

de nuestra investigación enfocándonos en el bien superior de los niños, niñas y 

adolescentes que se ven afectados por ser vulnerados su necesidad básica del  
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buen vivir, en su compresión de la niñez que se ven involucrados por la 

desprotección de los agentes del Estado. 

Entregaremos una reseña lo que se entenderá por problema histórico, si bien existe 

una amplia bibliografía que da cuenta de qué es, y como se entiende, para efectos 

de la investigación, exponemos algunos planteamientos y otros aportes. 

No es posible entender la relación entre el pueblo mapuche, el Estado chileno y la 

democracia, sin entender el tipo de vínculo histórico que se ha verificado entre el 

Estado y el Mapunche a partir de la génesis de Chile como país. ñDicha relación 

posee claros elementos ideológicos, culturales, políticos, económicos, militares y 

geopolíticos que, a pesar del transcurso del tiempo y de profundos cambios 

acaecidos en todas las esferas de la sociedad, continúan aún presentes y, en 

muchos casos, determinan y explican la situaci·n actual del pueblo mapucheò 

(Tricot Tito, 2007) por cierto que la problemática viene de la construcción por una 

élite, e ideales políticos, entendiendo una mirada de la modernidad de origen 

Europeo que ido en contra del pueblo Mapunche, que es preexistente al Estado de 

Chile. 

ñLa defensa y protecci·n del territorio ancestral ha sido una de las grandes luchas 

por las cuales el pueblo mapuche se ha enfrentado ante el estado chileno, estado 

que ha utilizado todo su aparataje represivo contra la lucha de quienes han 

levantado las banderas de recuperación y restitución de las tierras, de la 

conservaci·n de los bienes naturales y respeto por la espiritualidadò (Red por la 

Defensa de la Infancia Mapuche, 2021, p.3). 

En relaci·n con la vulneraci·n de derechos, el concepto de ñvulneraci·n de 

derechosò corresponde a cualquier trasgresi·n a los derechos de ni¶os, ni¶as y 

adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual 

puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. 

Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que 

los Estados deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y  
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a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. 

(Defensoria de la Niñez, 2020). 

En relación con la Violencia Institucional según (Molina, 2010) el Estado de Chile 

ejerce este tipo violencias en las distintas reducciones a través de la militarización 

de las zonas de conflicto, lo que ha repercutido en la vida cotidiana y en el desarrollo 

de los NNAM afectando de manera graba su salud. En cuanto a las fuerzas de orden 

el actuar policial, ya sea carabineros y/o PDI no se ha ajustado al debido proceso 

rompiendo el protocolo procedimental, esto ha sido denunciado en diversos 

informes y diversas organizaciones como ñUNICEF, Comisi·n £tica contra la 

Tortura, Observatorio Ciudadano, Servicio de Salud Araucanía Norte y Defensor 

Jurídico Social Aut·nomo Mapucheò (Fundaci·n Anide, 2012) 

Además, el Comité de Naciones Unidas señala que el Estado de Chile no ha 

cumplido con el artículo 37 de la convención de derechos del niño en cuanto al 

ñInter®s superior del ni¶oò entregando recomendaciones para que el estado tome 

medidas de sensibilización con los NNA. En este sentido la Defensoría de la niñez, 

se refiere al Inter®s superior del ni¶oò, la cual se¶ala que todas las decisiones el 

interés superior del niño debe ser el principio rector de nuestro ordenamiento jurídico 

en todas las materias que los involucren y que por ende todas las decisiones que 

se tomen deben ir orientadas a su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos. 

En cuanto a la violencia Institucional existen diversas manifestaciones de esta, 

como lo manifiesta el informe (Fundación Anide, 2012), asfixias por gases 

lacrimógenos, heridos por escopeta, encañonados con armas de fuego, golpeados 

con puños y pies y armas de fuego, torturados, amenazados de muerte, tratados de 

manera degradante, perseguidos, allanados en sus comunidades, tratados 

inhumanamente durante la detención, hostigas, secuestrados. 
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1.3 Justificación de la Investigación  

 

Revisando el transcurso de la historia, vemos como el Estado no ha sido capaz de 

responder a las demandas de las primeras naciones, ni generar un diálogo con las 

denominadas reducciones en conflicto, incluso ha sido sancionado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Caso Norín Catrimán y Otros 

(Dirigentes, miembros y activista del pueblo indigena Mapuche vs. Chile), 2014), 

entendemos en este contexto que los niños al parecer no están primero como lo 

decía el discurso del presidente de la república, sino que al final del interés nacional, 

contradiciendo las recomendaciones de organismos internacionales privilegiando 

los intereses económicos, y atemorizando a la población con la quema de camiones, 

pareciese que la producción y los daños materiales son más importantes que la 

salud de sus ciudadanos, incluso de los más vulnerables, los niños, niñas de las 

reducciones Mapunche. 

Dentro de la deontología de la profesión, el trabajo social tiene el deber ético y moral 

de velar por la justicia social y derechos humanos en especial cuando es vulnerado 

el sector más vulnerable, por eso es necesaria lograr conocer parte de la realidad 

social para con nuestras gestiones en la reflexión-acción no solo ser un 

denunciante, sino que aplicando nuestro conocimiento técnico para ser parte de la 

transformación social. Por ello que es importante como trabajadores sociales 

entender la naturaleza del problema, conocer el contexto, informarse, investigar y 

posicionarse, siendo un vigilante de las acciones del Estado, comprendiendo 

también la realidad de los sitios militarizados y tratar de formar redes de apoyo, que 

vayan más allá del asistencialismo, sino que la participación, la comprensión, el 

dialogo como proceso de intervención. 
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1.4. Pregunta de Investigación  

A partir de la experiencia de la Red por la Defensa de la Infancia Mapunche 

¿Cuáles han sido los distintos tipos de violencia que ejerce el Estado a los NNAM 

en la zona de conflicto? 

A través de la experiencia de la Red por la Defensa de la Infancia Mapunche, 

¿Cuáles han sido los efectos y consecuencias a la salud física y psicológica de los 

NNAM en zona de conflicto, debido a la violencia de Estado? 

 

1.5. Objetivos  

1.5.1 Objetivo General  
 

¶ Identificar los tipos de violencia ejercida hacia los NNAM por el estado de Chile en 

las reducciones en conflicto desde la experiencia de los profesionales que integran 

la Red por la Defensa de la Infancia Mapunche. 

1.5.2 Objetivos Específicos  
 

¶ Caracterizar cuáles son los derechos de los NNA que han sido vulnerados por el 

estado de Chile en NNA en las reducciones Mapunche en conflicto, desde la 

experiencia de los profesionales que integran la Red por la Infancia Mapunche de 

la Región de la Araucanía. 

¶ Comprender cuales son los daños a la salud física y mental de los NNA de las 

reducciones Mapunche en conflicto, a partir de la experiencia de la Red de 

protección por la Infancia. 

¶ Entender el trabajo que realiza la Red por la Defensa de la Infancia Mapunche 

con los NNAM de reducciones Mapunche en conflicto, a través del análisis de las 

entrevistas proporcionadas por sus profesionales. 
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Capítulo II: Marco Teórico  

En este capítulo exponemos las conceptualizaciones que aportarán y guiarán 

nuestra investigación como objeto de estudio, términos como: niñez, pueblo 

Mapunche, vulneración de derechos y violencia de Estado. 

¶ Niñez  

 

Para comenzar, nos parece pertinente realizar una pequeña reseña histórica del 

concepto de niñez, desde la primera organización internacional y el año del 

concepto (Good Neighbors, 2015) nos se¶ala que: ñA principios del siglo XX, la Liga 

de las Naciones, la primera organización internacional, conformada por 58 estados 

miembros, con el objetivo de mantener la paz mundial, adoptaron en 1924 la 

Declaraci·n de Ginebra sobre los Derechos del Ni¶oò (p.2).  

De esta manera, comprenderemos el concepto Niñez desde la Organización de las 

Naciones Unidas, organización que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños 

y madres, Unicef, que se articula junto a la Convención de los Derechos del niño, 

que aseguran la protección y cuidados de niños, niñas y adolescentes. 

 La Unicef (2015) además señala; ñla Convención, a lo largo de sus 54 artículos, 

reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar 

libremente sus opinionesò. Adem§s, la Convenci·n es un modelo también para la 

salud, la supervivencia y el progreso de toda sociedad humana. (p.5). Es por ello, 

por lo que nos parece importante señalar, que la función de Unicef la cual consiste 

en proteger los derechos de niñas y niños, contribuir a resolver sus necesidades 

básicas y ampliar sus oportunidades a fin, de que alcancen su pleno potencial.  

Por otro lado, realizamos una búsqueda de autores pertinentes que desarrollan 

reflexiones de acuerdo con conceptos descritos anteriormente. 
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ñun sujeto reconocido con derechos sociales y civiles en igualdad de condiciones al 

adultoò (Acosta, 2012 p.2), esta reflexi·n indaga, por las relaciones que se le han 

24 constituido, de acuerdo con las construcciones históricas, y cambios en mirada 

hacia la infancia. 

Marques (2017) se¶ala que: ñel siglo XX fue llamado como el siglo de los derechos 

del niño, uno de los hechos que consolido esta ruptura fue la formulación de La 

Convención de los Derechos del Niño (1989) la cual mantiene jerarquía 

constitucional en el país, y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Este 

Tratado Internacional cambio el paradigma normativo y conceptual del cual se 

concebía la niñez, ya no viéndola desde una visión de patronato y menoridad sino 

como un sujeto de derechoò (p.1).  

En cuanto a este análisis, también la autora Gaitán refiere a contribuir a un cambio 

en la mirada de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la Convención, y 

mantener relaciones con pa²ses de Latinoam®rica. ñpropone contribuir en un cambio 

de mirada hacia los ni¶os, ni¶as y adolescentes de hoyò (Voltarelli, 2017 p.270). 

¶ NNA Mapunc he 

 

El historiador José Bengoa señala: ñLos Mapuches ocupaban a la llegada de los 

españoles un vasto territorio. En los valles de lo que hoy es el centro del paísò. 

(Bengoa, 1985). 

A continuación, visualizamos algunos datos, de niños, niñas y adolescentes que se 

consideran pertenecientes al pueblo Mapuche. La defensora de la Niñez, Muñoz 

García nos señala, que las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos 

concentran al 34,5% de los NNA que se consideran pertenecientes al pueblo 

Mapunche, lo que equivale a 162.570 NNA (Defensoria de la Niñez , 2019). La 

proporción de NNA que se autodenomina perteneciente al pueblo Mapunche, de 

estas tres regiones, es de un 22,6% (11,5% Bío Bío, 37,9% La Araucanía y 28,7% 

Los Ríos). Siendo la región de La Araucanía aquella con mayor proporción de NNA 

auto reconocidos como pertenecientes al pueblo originario Mapunche. (p.3). 
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Niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas, El Comité por la defensoría 

de la ni¶ez, sigue profundamente preocupado ñporque los niños indígenas, y en 

particular los mapuches, todavía son víctimas de la desigualdad, la discriminación y 

la violenciaò (Defensoria de la Niñez , 2019). 

¶ Doble violencia  

 

Es posible observar a continuación que en este análisis se conjugan dos factores 

que influyen de manera recíproca, entendiendo la discriminación, y la violencia de 

Estado por ser niñas y adolescentes, pertenecientes a grupos indígenas y que son 

víctimas de las estructuras de poder dominante del Estado de Chile, tal como lo 

plantea Kimberlé Crenshaw quien señala que distintas identidades como la raza, el 

género y la clase social se van cruzando y aumentando en cuanto al nivel de 

discriminación. (Crenshaw, 1991). 

La autora Walsh, (2008) se¶ala, ñSin duda, estos esfuerzos forman parte de las 

luchas llevadas a cabo particularmente durante las últimas dos décadas, de los 

movimientos políticos ancestrales. Son reflejo y manifestación de su insurgencia 

política que es, a la vez, una insurgencia epistémica; epistémica no solo por 

cuestionar, desafiar y enfrentar las estructuras dominantes del Estadoò (p.134). 

¶ Vulneración  de Derecho s  

 

Conviene distinguir, que los derechos de los pueblos indígenas constituyen un 

aspecto fundamental y de transcendencia histórica para el presente y el futuro.  

Reconociendo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han 

proclamado y acordado en la Declaración Universal de derechos humanos lo 

siguiente: (Unicef, 2015) nos se¶ala ñque toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivo de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

econ·mica, nacimiento o cualquier otra condici·nò (p.6).  
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Por otro lado, la Defensoría de la Niñez (2019) nos afirma:  

La experiencia nos muestra que, a la fecha, no existe un enfoque de derechos en el 

desarrollo e implementación de políticas públicas de la niñez y adolescencia del 

país. Así, las intervenciones públicas continúan viendo a los NNA como receptores 

de servicios y no como sujetos de derecho, situación que se sostiene en una visión 

asistencialista de la atención que requieren los NNA (p.1). 

Es así, como a través de los párrafos previamente enunciados, se visibilizan 

conductas que atentan contra la Infancia Mapunche, y los posiciona como un grupo 

de mayor situación de vulnerabilidad, en comparación con otros grupos de niños, 

niñas y adolescentes que no poseen descendencia de raza étnicas, evidenciando 

la falta de un trato digno, de igualdad y no NNA sujetos de derecho.  

En relación con lo anterior, como sociedad vemos como el Estado de Chile vulnera 

los derechos a la libertad, integridad e identidad por no ser garantes de derechos al 

pueblo Mapunche de acuerdo con los marcos jurídicos que son insuficientes y no 

recogen las necesidades especialmente a los NNA por ser tratados como grupo 

minoritario. 

Por otro lado, La Organización de Estados Americanos OEA (2016), señalan: ñLos 

pueblos indígenas somos un grupo de personas con derechos humanos y 

colectivos, cuyos Estados nacionales y organismos internacionales deben 

reconocer y protegerò (p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Violencia de Estado  

 

Hay violencia cuando, en una situación social, uno o varios actores atacan o 

amenazan con atacar a otros en su integridad física, su integridad moral, sus 

posiciones o en sus participaciones simbólicas o culturales constituyendo un acto 

coercitivo. (Jorquera Álvarez, 2018) Además, señala: Violencia de Estado: es 

aquella que es ejercida por agentes o instituciones del Estado. 

En este sentido hay violencia de Estado cuando éste, a través de sus distintos 

gobiernos, ejerce diversas acciones violentas a través de sus distintas 

organizaciones en forma reiterada hacia la población o parte de esta, ejemplo de 

estas son las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada de personas, los 

homicidios arbitrarios y otros tratos crueles y degradantes. (Vergara, 1995). 

Cabrera (2013) nos señala que: Si el/la funcionario/a público/a involucrado/a en 

hechos que lesionan la integridad física o psíquica de una persona pertenece a las 

Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile, en ese caso existe un delito específico 

llamado óviolencias innecesariasô, sancionado y descrito en el art²culo 330 del 

Código de Justicia Militar, según el cual el militar que, con motivo de ejecutar alguna 

orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, 

sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe 

practicar, será castigado (p.9). 

Además de la violencia de Estado definimos otros tipos de violencia. 

Violencia Psicológica: El concepto de violencia psicológica hace referencia no solo 

a la mente, sino que posee el matriz de enfermedad, de alteración de la mente que 

requiere atención médica. En este sentido, los términos psicológico y psíquico no 

son diferentes, sino sucesivos, ya que, dependiendo de la víctima, el maltrato podrá 

quedarse en un daño psicológico o moral o podrá provocar una enfermedad mental. 

(García Calderón, 2000). 
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Violencia policial: Según la definición de Emesowun; ñes cualquier acoso 

injustificado o intencional, ataque verbal, daño físico o mental, daño a la propiedad 

o muerte sufrida como resultado de la interacción con la policía o de su inacción 

intencionalò. (Jorquera Álvarez, 2018). 

Violencia política: apunta a sus efectos en términos de la salud mental, tanto 

individual como comunitaria, en esta línea se ha investigado sobre el crecimiento 

postraumático luego de sufrir violencia policial en contexto de manifestaciones 

sociales. 

Tal como lo afirma Quijano en el texto de Walsh (2008). ñes una de las m§s claras 

porque apunta a la permanencia conflictiva de la relación y dominio colonial que 

iniciaron en 1492 y evidencia una estructura o matriz de poder colonial que parte de 

los intereses del capitalismo en el marco de la modernidad y que cruza 

pr§cticamente todos los §mbitos de la vidaò (p.136).  

Violencia simbólica: Bourdieu la define como la violencia ejercida en una relación 

asimétrica entre dominantes y dominados; no es una violencia física y no se percibe 

como tal incluso contando con la anuencia de los sometidos. (Bourdieu & Passeron, 

2018). 
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Capítulo III: Marco Referencial  

¶ Contextualización Histórica  

 

 En este trabajo, abordaremos la vulneración de derechos a la infancia por parte del 

estado en el caso de las comunidades Mapunche en ñconflictoò o el mal llamada 

ñConflicto Mapunche ya que los principales perjudicados terminan siendo los niños 

de las comunidades afectadas dada la violencia de la zona ya que se han visto 

violentados y desprotegidos en sus derechos. En este sentido es necesario 

contextualizar el escenario que llega a generar que las fuerzas policiales de Chile 

se instalen en algunas localidades del sector centro sur chileno. El Pueblo Nación 

Mapuche es un pueblo preexistente al estado chileno, a la llegada de los españoles 

al Abya Yala ya la toponimia del lugar proviene del Mapunchezugun, pueblo que 

registran los cronistas de la época habitaba el actual centro sur de Chile y Chiloé, y 

el sur y parte de la Patagonia Argentina desde el océano Pacífico al océano 

Atlántico. (Mella & Correa, 2009). 

Desde la perspectiva histórica con la ocupación del territorio Mapunche por parte 

del estado de Chile en lo que se conoce como el proceso de la ñPacificaci·n de la 

Araucan²aò (Ferrando, 2000) proceso que comienza con la avanza de fuertes en 

1862 y termina en 1883 con el ñParlamento de Putu®ò (Contreras, 2010) luego de la 

ocupación del territorio comienza un proceso de expoliación del territorio, despojo y 

desposesión que trajo consigo el empobrecimiento de sus habitantes bajo el 

dominio de una violencia colonial que sigue replicándose hasta hoy (VV.AA., 2012) 

a través del blanqueamiento, homogenización, evangelización, asimilación, 

aculturación, entre otros procesos y pese a lo adversidad el pueblo Mapunche 

continúa organizándose pero a través de orgánicas estatales como sociedades, 

corporaciones, mutuales, organizaciones y con participación en partidos políticos 

(Foerster & Montecinos, 1988) forma en el cual el pueblo Mapunche canaliza sus 

demandas, mientras el estado seguía ejerciendo a través de la institucionalidad una 

estructura colonial ajena a la cultura y cosmogonía del Pueblo Mapunche, durante 

los años 60 se crean diversa orgánicas locales influenciadas por ideologías políticas 

e impulsadas por la reforma agraria y en el contexto del ñmovimiento campesinoò,   
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en el periodo de la UP aumentan las demandas por las tierras por parte de las 

comunidades Mapunche y muchas se suman a las corridas de cercos lideradas por 

la organizaci·n ñNetuai¶ Mapuò, sin embargo con la irrupción de la dictadura militar 

lo avanzado en recuperación queda en nada, ya que las tierras fueron expropiadas 

por el gobierno para ser luego vendidas a latifundistas y principalmente a empresas 

forestales que hacen uso de extensos territorios que el pueblo Mapunche reclama 

como ancestral, bajo el contexto del plebiscito l²deres de la organizaci·n ñAd Mapuò 

firman en el 89 el ñPacto de Nueva Imperialò (trato que hasta la fecha el estado no 

ha cumplido). 

Con la llegada de la ñdemocraciaò irrumpen de nuevas organizaciones Mapunche 

con un corte m§s indianista como ñel Consejo de Todas las Tierrasò y la organización 

ñMeli witran Mapuò que en conjunto con otras organizaciones expresan su rechazo 

al ñ5Ácentenarioò del denominado por ese entonces ñD²a de la razaò, lo que 

manifiesta que pese al colonialismo del estado Chileno el reclamo por la tierra 

usurpada y la reivindicación de sus derechos colectivos estaba más viva que nunca 

y al no ser escuchados por el gobierno, organizaciones como el ñConsejo de todas 

las tierrasò comienza con las tomas de tierras en un tenso ambiente, sin embargo lo 

que causa un quiebre de las relaciones fue la construcción de la central 

hidroeléctrica Ralco en 1998 pese a la negativa de movimientos ambientalistas y de 

las reducciones Mapunche Pehuenche del sector, en ese contexto comienzan 

conflictos entre comunidades y el estado de Chile a través de su fuerza policial, bajo 

este contexto y cansados del trato por parte del estado a las demandas Mapunche, 

surge la ñCoordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco y Mallecoò m§s 

conocida como CAM quienes plantean la autonomía total , revitalizan las tomas de 

terrenos y se enfocan en una lucha frontal en especial en contra de las empresas 

forestales, por su parte en el Estado en la nueva década y a través de distintos 

gobiernos, realiza diversas mesas y grupos de trabajo pero que no han tenido 

resultados esperados, ya que se han enfocado en acciones de emprendimiento y 

capacitación pero sin enfocarse en las demandas de fondo, peor aún, 
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 se presenta una escalada de violencia y represión, y una política poco sensible a 

las necesidades Mapunche, que no han hecho más, que agravar la situación 

además militarizando zonas denominadas como ñzonas rojas o de conflictoò, 

transgrediendo los tratados firmados con la militarización, según lo señala el 

abogado Salvador Millaleo. (Labrín, 2021). 

Para el pueblo Nación Mapunche existen distintas reivindicaciones destacando las 

del área de los Derechos Humanos, principalmente la de la Libre determinación y la 

autonomía territorial (desarrollada en el contexto histórico), el Reconocimiento 

Constitucional y La Plurinacionalidad. 

 En el ámbito del debido proceso en el derecho nacional e internacional, en la 

participación política con temáticas como la consulta Indígena, la representación 

parlamentaria, problemáticas relacionadas con el acceso al agua, la sequía y los 

proyectos de inversión extractivistas en territorios considerados Mapunche, en 

especial con la industria forestal.  

En materia de Educación existen problemáticas como la pérdida del idioma nativo y 

la falta educación intercultural bilingüe, entre otros. (Meza & Lopehandia ,2019). Sin 

embargo, la problemática a trabajar en este trabajo consiste en determinar como la 

militarización de las comunidades y los continuos allanamientos terminarían 

afectando especialmente a los NNAM. La región de La Araucanía (en donde habita 

la segunda mayor cantidad de población Mapunche después de Santiago), es la 

región más pobre del país y en donde 7 de las 10 comunas más pobres se 

encuentran en La Araucanía según los datos proporcionados por la encuesta Casen 

2017 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 

En la actualidad en el territorio chileno, según los datos del Censo de 2017 de un 

total de 17.076.076 personas 2.185.792 personas se auto identifica con algún 

pueblo originario, de los cuales 2.185.792 se consideran Mapuche de los cuales 

614.881, viven en la Región Metropolitana, 314.000 lo hacen en la región de La 

Araucanía y 220.825 en la región de los Lagos, en este sentido la población 

Mapunche en la región metropolitana duplica a la población de La Araucanía, esto 
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 debido al proceso migratorio campo ciudad producto de la búsqueda de mejores 

expectativas laborales. (Castro, 2001). 

Por otro lado, se identifican las reducciones Mapunche ubicadas en lo que se 

denomina ñzona de conflictoò (De La Cuadra, 2001) si bien las denominadas zonas 

de conflictos se evidencian en distintos sectores del territorio nacional, abordaremos 

principalmente las regiones del Bio Bio, específicamente la zona bafkehche y La 

Araucanía con sectores wenteche (Tricot, 2009), ambas regiones con un total de 

178.723 y 314.174 personas respectivamente, según el Censo del 2017 la cantidad 

32 de niños y niñas indígenas menores a 4 años es menor de quienes tienen entre 

5 y 9 años. 

Producto de estas demandas es que las reducciones se han manifestado en 

diversos modos y grados de acción, desde conversatorios, marchas, cortes de ruta, 

tomas de instituciones del estado, corridas de cerco, tomas de tierras y otras más 

frontales como las acciones de sabotaje a empresas, principalmente la forestal y 

hostigamientos a latifundistas en conflicto territorial.  

Esto ha llevado a una represión por parte del estado a través de los distintos 

gobiernos en especial a las comunidades ya enunciadas las cuales llevan 

manifestaciones con un estilo más frontal, este tipo de intervención por parte de 

fuerzas represoras como Carabineros, se conoce como militarización (Estefanía 

Labrín, 2021) Dentro de las acciones de la militarización de las zonas de conflicto 

se llevan a cabo los allanamientos (Vargas, 2017) a los hogares de dirigentes 

Mapunche en donde el actuar violento de carabineros y fuerzas especiales debe 

comprender que se encuentran armados, frente a un niño o niña que no tiene 

ninguna posibilidad de defenderse o coa tacarlo, esta se denomina un principio de 

propersonalidad, que se ve afectado siempre y generaría traumas psicológicos en 

los NNA. 
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¶ Convención de Derechos   

 

En cuanto a la protección de los derechos de los NNA la brújula a seguir 

corresponde a la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la 

Organización de Naciones Unidas ONU.(ONU,1948) quienes en conjunto a los 

pa²ses miembros de las Naciones Unidas ñNUò, el 20 de noviembre de 1959 

aprueban la ñDeclaraci·n de los derechos del ni¶oò con el fin de promover los 

derechos de los NN a través de 10 derechos, la cual enfatiza que los niños y niñas 

menores de 18 años necesitan una atención y protección en especial, el 20 de 

noviembre de 1989 se crea la ñConvenci·n Internacional sobre los derechos del 

ni¶oò ratificada por Chile el 14 de noviembre de 1990. 

Chile, además, ha ratificado otros tratados y convenios que promueven y protegen 

los derechos humanos de los pueblos originarios como el ñPacto de San Jos®ò sobre 

derechos humanos de 1969 que crea la ñConvenci·n Americanaò la cual a trav®s de 

la ñComisi·n Interamericana de DDHHò de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) velan por el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los países parte de la convención. 

La ñConvenci·n internacional sobre la eliminaci·n de todas formas de 

discriminaci·n racialò aprobada por Chile en 1971, el pacto internacional de 

derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos 

sociales y culturales suscrito por Chile en 1966 y 1969 respectivamente, Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer suscrita 

por Chile en 1989, La convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de 1984. Ratificada por el Estado de Chile el 30 de 

septiembre de 1988, el protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002. Ratificado por el 

Estado de Chile el 12 de diciembre de 2008, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 

comunicaciones 2011 ratificado por el Estado de Chile el 2015, la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores  
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Migratorios y de sus Familiares de 1990, ratificada por el Estado de Chile el 21 de 

marzo de 2005, la Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, ratificada por el Estado de 

Chile el 8 de diciembre de 2009, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas adoptada por Chile el 2007. 

El convenio 169 de la organización internacional del trabajo OIT sobre pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes de 1989 ratificada por Chile el año 

2009, la cual establece la consulta obligatoria para los pueblos originarios en 

medidas que les afecten. Convenio firmado de acuerdo con lo exigido formalmente 

por las reducciones Mapunche ya en 1989 en el ñAcuerdo de Nueva Imperialò, el 

a¶o 2015 se crea en Chile el ñInstituto Nacional de Derechos Humanosò cuya misi·n 

es promover los derechos humanos, y evitar la vulneración de sus derechos, el año 

2016 se crea la ñSubsecretar²a de Derechos Humanosò que es parte del ñMinisterio 

de Justicia y Derechos Humanosò la que incorpora distintos ñSeremis de Justicia y 

Derechos Humanos. 

Para el a¶o 2018 la Secretaria General de la Presidencia crea la ñDefensor²a de los 

Derechos de la Ni¶ezò, con el fin de difundir y promover los derechos de los NN, 

pero además para protegerlos y defenderlos, la Defensoría de la Niñez realiza 

diversos informes acerca de la situación de los NNA en relación al estado de 

protección de los derechos, como los que detalla en diversos informes como el 

ñInforme 2020ò en donde detalla diversas situaciones de vulneraci·n como por 

ejemplo el ñcaso Catrillancaò . 

En una línea similar nace la ñRed x la Defensa de la infancia Mapucheò quien realiza 

este año (2021) un informe acerca de la violencia Institucional hacia la niñez 

Mapunche. 
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¶ La Red por la Defensa de la Infancia Map uche  

 

La Red por la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y sin Represión es 

una organización social autónoma, sin fines de lucro, conformada el año 2016 

conformada por un equipo técnico multidisciplinario diverso cuyo objetivo es la 

defensa de los niños, niñas y adolescentes Mapunche, velando por la igualdad y la 

no discriminación.  

La organización es de tipo informal, ya que trabaja con diversos profesionales en 

forma de redes, sin recibir aportes del Estado y su forma de trabajo es la 

autogestión. La Red lleva a cabo información y denuncia, incorporando a los NNAM 

en sus actividades y su vocería, además de su familia y comunidad. La organización 

registró que la mayoría de los casos de vulneración a los NNAM son perpetrados 

en la región de la Araucanía, en la comuna de Ercilla, específicamente en la 

reducción Temucuicui una de las más autónomas políticamente hablando. Sin 

embargo, las vulneraciones son perpetradas en diversas localidades del territorio 

Mapunche, lo que incluye además de la Araucanía, la región del Bio-Bio y de Los 

Ríos. La Red además del proceso de acompañamiento a los NNAM, realiza 

procesos de recopilación de información, denuncias, acompañamiento jurídico y 

creación de puentes con diversas orgánicas, además de relevar la figura 

participativa de los NNAM. 

Para el cumplimiento de sus objetivos lleva a cabo diversas actividades, como la 

elaboración de talleres de diversa índole, además de conversatorios, recolección de 

alimentos, rifas, denuncias, conciertos, elaboración de informes, entre otros. 
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Violencia Policial en las comunas  

 

Imagen n°3 : Hechos de Violencia Policial a los NNA Mapu nche por Comunas 

(2001-2021).  

 

Fuente: Informe violencia Institucional hacia la niñez Mapuche, Red por la Defensa de la Infancia 

Mapuche. (Pag,15). 
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Registro  fotográfico  de parte del trabajo  realizado por ñla redò: 

 

Imagen n°4: Actividad realizada en centro cultural Trafkintuwe Panguipulli  

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión 

  

 

Imagen n° 5 : actividad realizada con NNA en reducción Mapunche  

 

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión 
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Registro fotográfico de encuentros en las comunidades.  

 

 

Imagen n°6 : actividades de los encuentros  con NNAM  ñTrawvn Pichikecheò 

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión 

 

Imagen n°7 : Actividad con niño s y niñas en reducción Mapunche  

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión. 
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Conversatorios y conciertos virtuales.  

 

Imagen n°8 : Conversatorio virtual   

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión 

 

Imagen n°9 : Actividad concierto por la niñez  

 

Fuente: Facebook Red X la Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión 

 

 

 

 






























































































