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Resumen 

 
La presente comunicación expone aspectos de la investigación realizada en el contexto 

del trabajo de fin de máster que lleva por nombre Represión y resistencia de las comunidades 

mapuche: el caso de la Coordinadora de Comunidades Arauco Malleco (CAM) (1990-

2022) en el marco de los estudios de Máster en Historia de América Latina-Mundos Indígenas 

de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollado durante los años 2022-2023. La investigación 

tiene por objetivo analizar los discursos que fundamentan la política penal en el marco de la 

represión y criminalización de la CAM durante el contexto histórico de la implementación de 

dispositivos y medidas legislativas de excepción (1990-2022). Cabe destacar el ánimo de 

contribuir a la producción de conocimiento orientado a develar discursos de autoridades y 

sectores políticos que producen/reproducen prácticas políticas tendiente a criminalizar la 

protesta social, demandas y reivindicaciones mapuche en escenarios en que se ha ido instalando 

la categoría de estado de excepción. 

La comunicación aporta al quehacer de la investigación social mediante el diálogo entre 

la investigación histórica con las ciencias sociales a partir del tiempo presente cuyo desafío 

implica reflexionar sobre las nociones existentes en torno a conflictos políticos e históricos. En 

este sentido, el resumen ponen el acento en los aportes de la producción histórica desde la 

perspectiva de la historia del tiempo presente como parte de procesos contemporáneas 

destinados a conocer- a partir de diversas fuentes de información- fenómenos y problemas 

sociales complejos que deben ser analizados en el largo plazo, mediano y corto plazo, tomando 

en consideración las consecuencias, repercusiones y problemáticas que afectan a pueblos 

naciones como el mapuche, como también, para problematizar la actuación de actores que 

forman parte de dinámicas conflictivas, como el Estado, el gran empresariado, entre otros. 
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Por último, la comunicación apuesta por visibilizar el quehacer investigativo a partir 

del diálogo entre diversas disciplinas junto a aquellas reflexiones que ha ido desarrollando el 

investigador durante el proceso formativo con la finalidad de explorar el aporte de la 

investigación histórica en encuentro con las ciencias sociales. Por su parte, la ponencia integra 

dos ámbitos de interés para la investigación histórica, que puede ser un aporte para la 

producción de conocimiento desde las ciencias sociales, correspondiente a la temporalidad-

periodificación junto a escenarios-contextos territoriales e históricos en que emergen conflictos 

como también, aquellas vivencias, discursos y prácticas de resistencia desarrolladas. 

 

Palabras Claves: Coordinadora Arauco Malleco, historia del tiempo presente, discursos, 

política penal, estudios subalternos.  

 

1.- Introducción: 

 
La presente comunicación invita al lector a reflexionar sobre los desafíos en el ámbito 

de la producción de conocimiento histórico social que nace a partir del trabajo de fin de máster 

(TFM) con proyecciones doctorales desarrollado entre los años 2022 al 2023, que apuesta por 

conocer la construcción discursiva crítica de procesos signados por la criminalización del 

accionar colectivo mapuche autonomista, especialmente la Coordinadora de Comunidades 

Arauco Malleco (CAM) durante el periodo comprendido entre los años 1990-2022. 

Si bien no es objeto de la ponencia referirse al TFM en su totalidad, planteamos que las 

reflexiones nacen a partir de él con la finalidad de visibilizar aportes de la investigación 

histórica- que dialoga con las ciencias sociales- para abordar problemas sociales complejos-en 

este caso el histórico conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche- en aras de visualizar 

aquellas construcciones discursivas que sustentan la política penal dirigida contra 

organizaciones como la CAM. Desde este lugar, apostamos por incorporar aquellos aportes de 

la historia, el posicionamiento historiográfico asumido como también, la síntesis descriptiva 

del estado del arte ya que son necesarios para sostener la investigación junto con los desafíos 

metodológicos y epistemológicos que demandan históricas problemáticas que afectan a 

pueblos naciones negadas, oprimidas, reprimidas y violentadas estructuralmente en sus 

derechos humanos-fundamentales y colectivos. 

Por último, la presente comunicación se encuentra conformada por los siguientes 

apartados que constituyen el cuerpo del manuscrito, entre ellos: Desafíos del ejercicio de 

investigación a la luz del trabajo de fin de máster, debates metodológicos y epistemológicos 

del TFM: La historicidad del conflicto en escenarios contemporáneos, reflexiones a partir del 

estado de la cuestión: Aproximaciones a la investigación histórica para la comprensión del 

conflicto chileno mapuche. Represión, resistencia y solidaridad y, por reflexiones emergentes 
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desde el quehacer de la investigación histórico social en escenarios de excepción 

constitucional. Invitamos a las audiencias interesadas a leer los planteamientos, tomando en 

consideración el rol de la investigación histórico social para contribuir a la búsqueda de vías y 

alternativas que aporten a la discusión sobre conflictos históricos y políticos. 

 

2.- Desafíos del ejercicio de investigación a la luz del trabajo de fin de máster. 

 

El TFM contribuyó desde el nivel descriptivo e interpretativo a aproximarnos al conflicto 

político y territorial chileno mapuche que afecta a las comunidades mapuche movilizadas 

durante escenarios postdictatoriales por derechos colectivos, territoriales, autodeterminación, 

autonomía y liberación nacional; accionar colectivo reprimido de manera sistemática y 

permanente bajo la consigna de orden público, estado de derecho como de discursos que han 

puesto el acento en el carácter amenazante para la seguridad nacional, la emergencia del presunto 

terrorismo y últimamente, de narcoterrorismo.  

Desde este lugar, nos aproximamos al objeto de estudio-represión y resistencias- y el 

sujeto-la Coordinadora Arauco Malleco-, siendo relevante analizar el derrotero de la 

organización desde lecturas históricas del tiempo presente, para una mejor comprensión del 

proceso, su proyecto y práctica política como también, la influencia de acontecimientos 

históricos en el quehacer político e ideológico (Construcción de la represa Ralco y quema de 

camiones en Lumako, entre otros). En este sentido, para entender los acontecimientos recientes 

en escenarios temporo-espaciales signados por el clivaje dictadura/democracia, corresponde 

poner atención al resurgimiento de la protesta social mapuche, su capacidad de agencia y 

actoría que nace desde las comunidades mapuche materializadas en diversos hitos y 

acontecimientos que forman parte de la memoria del despojo y resistencia cuya génesis radica 

en la ocupación-invasión del Estado chileno durante la segundad mitad del siglo XIX, 

interrumpiendo su independencia, autodeterminación y control territorial. Proceso de lucha que 

renace durante el tiempo presente y, que invita a observar aquellas relaciones existentes entre 

perspectivas que integran estructuras de oportunidades políticas, marcos interpretativos como 

también, condicionantes económicas y política que tienen su repercusión en las comunidades, 

específicamente aquellas que se encuentran en procesos de recuperación del territorio ancestral 

por los caminos del control territorial productivo, vinculadas a la práctica política de la CAM. 

En este marco, la investigación se construye desde la historia en interacción con 

diversas disciplinas debido a la complejidad de la problemática que afecta al pueblo nación 

mapuche, requiriendo para su conocimiento e interpretación, el acceso a diversas fuentes de 

información. Al respecto el ejercicio no ha estado exento de cuestionamientos, siendo uno de 

ellos las críticas al posicionamiento epistemológico de la historia del tiempo presente ante la 
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ausencia de distancia temporal de quién investiga. 

En este sentido, el objetivo de la historia en palabras de Pierre Vilar (1999) se encuentra 

dirigido a la comprensión crítica del pasado mediante el trabajo riguroso de la investigación 

científica para lo cual recurre a fuentes diversas, entre ellas los archivos, la prensa con la 

finalidad de aproximarnos a las condiciones materiales, dinámicas relacionales, vivencias y 

acontecimientos que se inscriben en escenarios temporo-espaciales y territoriales singulares, 

ya que para comprender críticamente la movilización autonomista, la represión-criminalización 

junto a la agencia en materia de resistencia y solidaridad, necesariamente debemos ir al pasado 

y, no solo al pasado reciente, por el contrario, tenemos que revisitar el largo plazo con la 

finalidad de comprender la génesis del conflicto en el marco de la ocupación/invasión del 

Estado chileno (siglo XIX) junto a los discursos que se han ido instituyendo, los cuales denotan 

expresiones de racismo, violencia política y estructural, discriminación y opresión, que al 

parecer persistirían. 

Por tanto, la complejidad de procesos económicos, sociales, históricos, políticos y 

culturales requieren ampliar el prisma, por tanto, la producción de conocimientos históricos 

contribuye a develar construcciones hegemónicas que instituyen la reproducción de discursos 

signados por la jerarquización racializada, el colonialismo y racismo que afectan a los pueblos 

originarios (Boccara, 2013). Por su parte, el aporte de estudios históricos sociales apertura vías 

para conocer la representación de las naciones originaria, en su condición subalterna junto a 

aquellos discursos del Estado, élites y diversas autoridades que perpetúan las asimetrías de 

poder, conducentes a la radicalización del conflicto, sobre todo por las decisiones políticas 

adoptadas que llevan a observar la institución de medidas de excepción para su resolución. 

En este marco, la investigación se inscribe en una temporalidad en la cual el mercado 

logra hegemonizar la construcción política siendo connotado como aquel espacio de aquello 

que puede ser pensado, sustituyendo a la Nación y al Estado como eje central de la relación en 

el marco del proyecto de homogeneización cultural de la humanidad y de asentar nuevas 

estructuras sociorraciales de dominación y opresión (Boccara, 2013). Desde estas lecturas, la 

construcción del oficio de investigador se encuentra llamado a tomar en consideración el aporte 

social y científico en aras de problematizar violaciones estructurales a los derechos colectivos 

fundamentales-humanos, regularidades, dinámicas y racionalidades que llevan a la institución 

de discursos que han ido reafirmando la política penal junto a procesos de persecución y 

criminalización de la protesta, movilización y accionar colectivo mapuche, especialmente el 

que se ha desplegado de manera dirigida y focalizada contra de la Coordinadora Arauco 

Malleco (CAM). 

En este sentido, el TFM apostó por conocer dinámicas, procesos junto a construcciones 
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discursivas signados por el carácter “complejo, irreductible a otros aspectos de lo social— tanto 

en su autonomía relativa, en su contenido específico, como en sus interacciones recíprocas con 

el conjunto de las estructuras y procesos sociales (interacciones complicadas pero 

perfectamente cognoscibles)” (Cardoso, 2000, p.70) puesto que desafía al investigador-

historiador a situarse en el marco de lo glocal, dado el sinnúmero de variables y dimensiones 

que son parte del contexto histórico en que se enmarca el objeto de investigación, en 

espacialidades que trascienden las fronteras de los Estados modernos y cuya génesis se 

encuentra relacionada con la formación de los Estados. 

Desde esta lectura, el quehacer del investigador integra perspectivas que tensionan el 

eurocentrismo como construcción epistemológica, para aproximarnos a aquello que se ha sido 

negado, ignorado e invisibilizado desde la historia que se ha enseñado de manera oficial, para 

lo cual la sociología de las ausencias contribuye a su comprensión (De Souza, 2018). Siguiendo 

al autor, el posicionamiento asumido no implica negar la tradición de la teoría crítica 

eurocéntrica, muy por el contrario, la tarea conlleva ampliar las posibilidades epistemológicas, 

históricas y políticas (De Souza, 2018), por lo que es interesante el desafío asumido ya que 

implica la articulación entre posicionamiento historiográfico con propuestas epistemológicas 

del sur, tomando en consideración la deriva histórica crítica de la modernidad occidental (De 

Souza, 2018) que ha hegemonizado este lado del globo por más de dos siglos. 

Por su parte, el desafío de articular ambos planteamientos se traduce en una lectura que 

permite visualizar la complejidad del objeto de investigación ante la historicidad del conflicto, 

como también aquellas construcciones discursivas que persisten en el tiempo, las que sostienen 

las medidas político penales. Éstas son necesarias para comprender aquellas prácticas 

represivas en el corto plazo, pero también, invitan a visualizar la irrupción de procesos, 

discursos y acciones en clave de resistencia y solidaridad que necesariamente demandan 

analizar acontecimientos sociales, políticos, históricos, culturales y económicos en que se lleva 

a cabo la construcción del conflicto chileno mapuche, en que surge la CAM como expresión 

política que reivindica la liberación nacional mapuche.  

En este sentido, no podemos pretender en exclusiva que lo “económico (no solo 

corresponde) a una gigantesca glándula que secreta las ideas y otros elementos integrantes de 

las superestructuras; pero al cambiar la infraestructura, la nueva base reorganiza, en función de 

las nuevas necesidades, el material superestructural preexistente (favoreciendo) el surgimiento 

de nuevos elementos superestructurales” (Cardoso, 2000, p. 72). Aquello que ha sido expresado 

se tradujo en la consideración de diversos procesos, decisiones y actuaciones tanto económicas 

como políticas, en que las distintas autoridades de gobierno que han conducido el país (1990-

2022) llevan a concluir que el modelo de desarrollo hegemónico instalado en el marco 

dictatorial y administrado post dictatorialmente se ha caracterizado por el “neoliberalismo 
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multicultural, pues la sociedad de mercado se ha transformado en el arquetipo de la nueva 

representación de lo social y de lo cultural” (Boccara,2013, p.524 ), lugar desde el cual se 

construye el conflicto con su diversas narrativas, expresiones y disputas.  

Por tanto, el desafío de la investigación implica avanzar hacia la comprensión del 

conflicto, las luchas desplegadas y prácticas de resistencia ante la creciente-sistemática 

represión relacionada a los acontecimientos y procesos históricos de la ocupación e invasión 

del Estado chileno durante el siglo XIX al territorio mapuche, producto de intereses 

económicos y políticos de las autoridades de la época, el cual persistirá hasta el siglo XXI, 

dado el carácter de la economía chilena signada por el extractivismo bajo la hegemonía del 

capitalismo dependiente.  

Desde esta lógica, el quehacer de la investigación apuesta por articular el oficio del 

historiador con las ciencias sociales recurriendo como propuesta de análisis, entre otros 

métodos, al análisis crítico del discurso (ACD) ya que permite develar las disputas narrativas, 

políticas e ideológicas como también el fundamento de la política penal. El autor Teo Van Dijk 

plantea, en un trabajo realizado en 1994, que la investigación en esta línea tiene que dejar en 

evidencia aquellas problemáticas sociales y políticas, a lo cual hay que agregar aquellos 

problemas históricos. Desde este lugar, adquiere relevancia para el desarrollo del TFM, 

incorporar elementos del análisis crítico del discurso ya que su aporte radica en el estudio del 

abuso de poder, la desigualdad social junto a la representación, reproducción, legitimación del 

racismo como de la violencia política estructural, lo que no deja de lado aquellas resistencias 

inscritas en textos, que hablan en determinados contextos sociales y políticos, asumiendo “una 

posición explícita (para) entender, exponer y, fundamentalmente, desafiar el abuso de poder y 

la desigualdad social” (Van Dijk,2017, p.204 ). En este sentido es de interés del investigador 

identificar aquellas construcciones discursivas, estrategias de uso y marcas de dominación que 

sostienen la represión-criminalización de la protesta social mapuche, junto al rol que juegan 

distintos medios de comunicación como también, la respuesta política histórica en clave de 

resistencias y solidaridades. 

A modo de referencia, en un primer momento la CAM expone la construcción discursiva 

que sostiene la práctica política de distintas expresiones colectivas mapuche signadas por la 

dominación, opresión, dependencia, arreduccionamiento y despojo que atenta contra el mundo 

material y espiritual mapuche representados por empresas forestales, los latifundistas  

reaccionarios  y  conservadores el Estado y todo su entramado jurídico-institucional 

(Coordinadora Arauco Malleco, 2022, p.190) recurriendo para ello al despliegue de 

dispositivos políticos institucionales inscritos en una estrategia, en opinión de sectores 

mapuche autonomista, político-militar caracterizada por la presencia policial permanente en 

territorio ancestral, apoyada durante los últimos dos gobiernos (segundo mandato de Sebastián 
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Piñera y el actual gobierno de Gabriel Boric F.) por la presencia militar bajo el estado de 

excepción cuya finalidad es la protección de los intereses empresariales de grandes forestales 

y megaproyectos, como expone la CAM.  

Por su parte, la investigación apuesta por revisitar aquellas movilizaciones desplegadas 

por las comunidades y organizaciones mapuche de signo autonomistas en escenarios 

contemporáneos por parte de sectores oprimidos que se rebelan contra el orden material y 

simbólico dominante, en que organizaciones como la CAM comienzan a exigir y ocupar 

espacios propios de enunciación junto con repensar la historicidad del pueblo mapuche 

(Boccara, 2013). Lo expuesto lleva a analizar la vigencia de aquellos planteamientos donde 

persisten lógicas de clasificación y jerarquización social, configurándose en palabras de Pierre 

Vilar (1999), en la instauración de la desconfianza, el desprecio instintivo que afecta y resiente 

hacía aquellos que son exteriores, a quienes son ‘clasificados’ como distintos a su grupo, entre 

ellos las naciones y pueblos originarios. En este sentido, al instituir discursos caracterizados 

por “divisiones raciales, lingüísticas y culturales (…) que, combinadas con el instinto de grupo 

y de desconfianza hacia lo extranjero, constituyen factores de la división humana y son el 

terreno para las psicologías de guerra” (Vilar, 1999, p. 153) aspecto que es fundamental para 

comprender el conflicto en el largo, mediano y corto plazo como sus implicancias en materia 

de violencia política estructural, el despliegue de prácticas de resistencia política y expresiones 

de solidaridad frente a la criminalización que ha llevado a la muerte de jóvenes mapuche, la 

privación de libertad-emergiendo la categoría de la prisión política y de presos políticos 

mapuche (PPM). Ambas expresiones políticas y de resistencia activa no violenta desde las 

cárceles cuestionadas, negadas e incluso invisibilizadas por parte de distintas autoridades, no 

obstante, la disputa discursiva persiste ya que forma parte de las expresiones de movilización 

colectiva para afrontar la represión y criminalización. Por tanto, el TFM contribuye a discutir 

sobre el posicionamiento epistemológico e histórico para la comprensión del conflicto desde el 

tiempo reciente, la hegemonía y contrahegemonía discursiva como también, los desafíos en 

materia de investigación; aspectos que serán planteados a continuación. 

 

3.- Debates metodológicos y epistemológicos del trabajo de fin de máster: La historicidad 

del conflicto en escenarios contemporáneos. 

Para la construcción de la investigación nos aproximamos al objeto de la historia, en 

tanto cuanto las dinámicas de las sociedades humanas en que irrumpen acontecimientos de 

personas, colectivos, pueblos bajo dinámicas estructurales, procesos históricos, institucionales, 

económicos, políticos y culturales (Vilar, 1999) en el marco de continuidades, clivajes y 

coyunturas signados por el conflicto, cambios y rupturas tomando en consideración, el hecho 
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que para conocer el quehacer de la “operación histórica debemos comprenderla como la 

relación entre un lugar y unos procedimientos de análisis, es decir, es una combinación entre 

un espacio social que es el cuerpo en el interior de la sociedad, y unas prácticas científicas” 

(Santana, 2013, p.18) que permiten aproximarnos, en este caso, al pasado reciente de las 

movilizaciones mapuche, específicamente aquellas vinculadas a las comunidades en conflicto 

en el marco de las prácticas políticas autonomistas desplegado por organizaciones como la 

Coordinadora, a fines del siglo XX. Organización que ha cuestionado las distintas respuestas 

por parte de aquellos gobiernos postdictatoriales signadas por represión, criminalización junto 

al despliegue de políticas sociales y mesas-comisiones para abordar el histórico conflicto, sin 

embargo, este aún persiste y se agudiza más allá de los gobiernos. 

Desde esta perspectiva, el oficio de investigador se encuentra interpelado por el carácter 

político, espiritual y de lucha por derechos lo cual demanda lecturas interdisciplinarias en las 

que acontecimientos como las huelgas de hambre (de fines del siglo XX hasta el siglo XXI) 

pueden ser analizadas a la luz de dinámicas estructurales en que el Estado va configurando 

dispositivos institucionales para hacer frente a la lucha mapuche autonomista de la CAM, en 

el marco de la institucionalidad caracterizada por la gubernamentalidad neoliberal (Calveiro, 

2021). Al respecto, para Josep Fontana (1999) el Estado moderno y su vigencia radica en 

detentar el monopolio de la violencia, lo que conlleva actuar contra quienes atentan y ponen en 

cuestión el orden social, mediante dispositivos correspondientes a las fuerzas de orden, 

seguridad y de inteligencia policial como por los tribunales de justicia, en concomitancia con 

distintos aparatos ideológicos, entre ellos podemos identificar los medios masivos de 

comunicación que reproducen el orden social hegemónico.  

Bajo esta perspectiva surge la pregunta sobre la legitimidad del monopolio de la 

violencia de parte del Estado, al momento de abordar conflictos históricos en que se apuesta 

por la protección del orden económico-político vigente, que tienden a la institución de 

discursos en que la otredad mapuche autonomista observada en la CAM ha sido catalogada, 

entre otros aspectos, como subversiva, terrorista e incluso narcoterrorista (CAM, 2022). Por 

tanto, la investigación apunta, en palabras de Josep Fontana (1999) a “conocer la forma en que 

se ejerce esta violencia (…) entender los fundamentos mismos de la actuación del poder 

político” (p.217) durante el periodo estudiado. Etapa que permite develar discursos que ponen 

el acento en los “enemigos del orden social” (Fontana, 1999, p.217). Por tanto, al situarnos 

desde la construcción histórica hacemos referencia a procesos de descripción e interpretación 

del pasado reciente cuya finalidad apuesta por la comprensión de complejos procesos en que 

se desarrollaron diversos acontecimientos durante la movilización mapuche, percibidos de 

forma diferenciada según los agentes, las que reflejan construcciones y disputas discursivas, a 

la luz de jirones de memoria que han dejado huellas (Santana, 2013, p. 19) en el pueblo 
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mapuche, como ha sido las memorias de despojo y resistencia.  

Desde este lugar, el conflicto histórico necesariamente debe llevar a proyectar la 

contribución social del estudio como también, a la tarea de situarse desde posicionamientos 

epistemológicos por parte del investigador para su quehacer. Asumir un lugar epistemológico 

crítico dice relación con aquellos cuestionamientos a la supuesta neutralidad del investigador, 

ya que si bien se debe mantener la rigurosidad del ejercicio este no puede dejar de lado el 

carácter histórico del conflicto chileno mapuche como también las repercusiones en el mundo 

y país mapuche (Tricot, 2009) durante el devenir del trabajo de fin de máster. Más aún, cuando 

el sentido del accionar colectivo mapuche se enmarca por la “lucha de la humanidad por un 

futuro mejor” (Santana, 2013, p. 29) cuestionando verdades históricas, entre las que 

encontramos la supuesta pacificación de la Araucanía (siglo XIX).Al respecto, la tarea de todo 

historiador/a-cientista social y, de quienes nos interesamos en dicha oficio, corresponde a la de 

un sujeto activo que recurre al pasado como “fuente de inspiración y método de análisis (para) 

contribuir al progreso, al bienestar de los demás seres humanos y a la solución de los 

problemas” (Santana, 2013, p. 30), al menos entrar a problematizar la hegemonía discursiva 

que se ha ido instalando en la discusión pública en la que frases como conflicto mapuche, 

terrorismo, narcoterrorismo y violencia rural deben ser subvertidas.  

Desde este lugar, la investigación realizada se articuló historiográficamente a partir de 

estudios subalternos junto a la historia del tiempo presente, aproximándonos a una 

temporalidad que no es ajena de quién investiga. Respecto a los estudios subalternos, sus 

fundamentos plantean que los fenómenos, problemáticas y acontecimientos requieren 

perspectivas de análisis e interpretaciones críticas sobre situaciones que viven, experimentan y 

afectan a quienes son parte de las comunidades que forman la nación mapuche en el marco del 

conflicto, que tiene un componente clave relacionado con el extractivismo, el capitalismo por 

despojo como por la hegemonía de las empresas forestales pilar fundamental de la economía, 

concertando apoyo de los distintos gobiernos posdictadura. En este sentido, los estudios 

subalternos contribuyen a hacer visible a sujetos excluidos/as por quienes han ido narrando 

aquella historia que se ha ido constituyendo prácticamente como una verdad oficial y, que 

contribuyen a la generación de imaginarios, representaciones sociales, significados y discursos 

que tiende a reproducir dichos planteamientos, como por ejemplo la denominada Pacificación 

de La Araucanía (S. XIX) los prejuicios y estigmas respecto de los integrantes del pueblo 

mapuche, la idea de lucha mapuche, terrorismo y violencia rural (S. XXI).  

Situarnos desde los estudios subalternos permite interrogar diversas fuentes que muestran 

“una subjetividad desconocida (ya que) la historia de los sectores subalternos debe ir 

acompañada de narrativas que se correspondan con su potencia política” (Rodríguez, 2011)” 

tomando en consideración el carácter emancipador de la historia. Desde esta perspectiva, la 
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apuesta de los estudios subalternos contribuye a la recuperación de la “negada agencia de los 

sectores marginales (construyendo para ello) nuevos parámetros de definición de lo real y su 

transformación” (Rodríguez, 201, p.15).  

Con relación a las proyecciones en el marco de la investigación, conocer la agencia de la 

CAM como de aquellas comunidades mapuche, sus dirigentes y autoridades, posibilita en 

primer lugar, comprender el protagonismo asumido durante el periodo histórico y, en segundo 

lugar, observar críticamente la actuación del Estado, sus dispositivos como también, el 

despliegue de estrategias y tácticas que llevan a resistir la política penal en contra de ella, en el 

marco de la dialéctica en que se inscribe el objeto de estudio. 

Junto a lo anterior, el posicionamiento historiográfico permite aproximarnos a los 

discursos (símbolos, signos, lenguaje) de las élites nacionales como también, de las autoridades 

de gobierno de la época, sobre las medidas de excepción en contextos democráticos, al 

momento de abordar la situación de las comunidades en conflicto, sus demandas, anhelos y 

sueños (Rodríguez, 2011, p. 16 y 17), toda vez que se han normalizado la noción de excepción 

con las consiguientes limitaciones en el ejercicio de los derechos para resolver conflictos 

históricos y políticos enmarcados en dinámicas del capitalismo dependiente. 

Por su parte, la perspectiva de los estudios subalternos dialoga con los planteamientos de 

la historia del tiempo presente ya que, entre sus fundamentos, apuesta por comprender el pasado 

inmediato, mediante el diálogo interdisciplinario con la finalidad de evidenciar configuraciones 

sociopolíticas “entre aparatos de poder y sujetos políticos/sociales que caracteriza a toda 

situación o acontecimiento” (Moreno, S, 2011, p.288) como es el conflicto chileno mapuche y 

sus repercusiones. Lo expuesto requiere de ser analizado a la luz de procesos históricos de larga 

duración para comprender las narrativas del presente, que implica integrar diversas fuentes de 

información, situación que desafía el ejercicio analítico para llegar a interpretaciones que 

permitan responder a los objetivos e hipótesis planteadas en el marco del proceso de 

investigación como también, sus proyecciones y, aportes del quehacer investigativo. 

En este sentido, la historia del tiempo presente posibilita aproximarnos a aquellos relatos 

orales que brindan lecturas sobre las realidades que son de interés conocer, constituyéndose en 

aportes al oficio del historiador/a y, de la investigación social en particular, no obstante, la tarea 

de investigación no se limita solo a ellas, al momento de aproximarnos al objeto de 

investigación ya que amplía el uso de fuentes para su necesaria triangulación.  

Si bien podemos acceder a una diversidad de fuentes (primarias y secundarias), su 

diversidad demanda procesos rigurosos en materia de análisis y producción de información, 

como forma hacer frente a cuestionamientos al posicionamiento histórico asumido. En este 

sentido, el autor Francois Bédarida (1998) plantea que el problema está asociada a la dificultad 
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para controlar las diversas fuentes existentes y, el tratamiento de éstas, sobre todo cuando 

recurrimos a testimonios orales de quienes han vivido o bien, son parte de los acontecimientos 

que se inscriben en la contemporaneidad, que lleva a diversas construcciones discursivas que 

apuestan por conmover e interpelar a diversas audiencias con quienes quieren interlocutor. 

Por su parte, la investigación pretende identificar continuidades, rupturas, huellas, trazas 

como también, potenciales alternativas, en escenarios donde la conflictividad adquiere nuevas 

singularidades, que forman parte de construcciones históricas de larga duración, que adquieren 

sentido para la comprensión de la situación del pueblo mapuche. En esta línea, Hugo Fazio 

(2011) plantea que la historia del tiempo presente se construye en el marco de transformaciones 

contemporáneas, que invitan a revisitar los procesos que observamos en las sociedades 

actuales. Desde esta línea, surgen nuevas preguntas frente a problemas que se inscriben en el 

largo plazo, pero que requieren distintas interpretaciones en escenarios donde las certezas del 

mundo moderno son cuestionadas, diluyen, cambian y se transforman, sin embargo, permanece 

la matriz económica del despojo ahora en clave neoliberal. No obstante, las estructuras de las 

relaciones sociales de producción en el marco contemporáneo requieren nuevas lecturas 

interpretativas ya que los problemas sociales no solo responden a la relación con el Estado sino 

también, con los agentes económicos que conforman élites económicas y grupos de interés, 

que son parte activa de los conflictos, tal como sucedería con el empresariado vinculado a 

megaproyectos, el negocio forestal en el territorio ancestral mapuche, en escenarios donde el 

mercado hegemoniza las vidas cotidianas, los territorios, las relaciones sociales, políticas y de 

intercambio, generando nuevas formas y modos de vidas, que no se encuentran en sintonía con 

la cosmovisión de las naciones originarias como la mapuche. 

Por todo lo expuesto, la investigación se fundamenta en la perspectiva contemporánea 

del tiempo presente ya que pretende explicar las “aceleradas transformaciones que nos vuelcan 

sobre la instantaneidad, distanciando los fenómenos actuales de su pasado y, por lo tanto, nos 

impiden ver la profundidad de los mismos. (…) la historia del tiempo presente (…) es una (…) 

una necesidad social que nos debe permitir entender las fuerzas profundas que están definiendo 

nuestro abigarrado presente” (Fazio, 1998, p.47-57).  

Relacionadas con el conflicto chileno mapuche en escenarios contemporáneos, en el cual 

la represión se hace patente en quienes se movilizan por la liberación nacional mapuche, pero 

también resisten desde las comunidades, las cárceles, articulando estrategias y prácticas junto 

con despertar solidaridades que trascienden fronteras para hacer frente a situaciones que 

violentan derechos fundamentales, como son los procesos de criminalización de la protesta 

social mapuche. Lo expuesto requiere integrar diversas temporalidades al momento de llevar a 

cabo el análisis en el marco de procesos dialécticos, que integran la corta, mediana y larga 

duración, como también, lecturas interpretativas de diversas disciplinas al momento de 
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construir el estado de la cuestión y su aporte al ejercicio de la investigación. 

 

4.- Reflexiones a partir del estado de la cuestión: Aproximaciones a la investigación 

histórica para la comprensión del conflicto chileno mapuche. Represión, resistencia y 

solidaridad.  

Para el desarrollo de la investigación se ha procurado revisar una serie de fuentes 

secundarias provenientes de distintas disciplinas, entre las que destacan la historia, 

antropología, sociología, el derecho, la geografía y el periodismo; incluso, de ámbitos como la 

biología. Los distintos autores/as examinados permiten visualizar el estado del conflicto 

histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche, al menos con las comunidades en 

conflicto, y las expresiones autonomistas (Marimán, 2012), que emergen con nuevos bríos a 

partir del escenario producido por el clivaje dictadura democracia que contribuye al resurgir 

del accionar colectivo mapuche en el escenario democrático chileno y Latinoamericano, donde 

simbólicamente los acontecimientos de Lumaco o Lumako, se transformaron en un punto de 

inflexión en el desarrollo del movimiento mapuche (Tricot,2017). Cleavage que da cuenta del 

giro político mapuche, agudizado por la interpretación crítica sobre las condiciones de la 

realidad material y espiritual que viven las comunidades, como expone Héctor Llaitul y Jorge 

Arrate (2012), al mencionar que “había hambre, miserias en muchas familias, las tierras estaban 

sobreexplotadas y apenas producían. Recuerdo que uno de los problemas más elementales para 

una comunidad, era tener un pozo de agua (…). El éxodo a las grandes ciudades estaba en curso 

y servía de vía de escape. Este era el diagnóstico que nosotros manejábamos y la situación 

generaba una crisis para nuestro pueblo. Había que reaccionar y generar nuevas condiciones” 

(p.129). 

Como complemento de lo expuesto, la revisión de diversas fuentes da cuenta de la 

irrupción de académicos e investigadores mapuche, quienes asumen el interés por retomar su 

epistemología y, desde ese lugar, aportar a la construcción de nuevos conocimientos a partir de 

su cultura (Caniuqueo, Mariman, Millalén y Levil, 2006) siendo el texto- ¡Escucha winka–! 

clave para la comprensión del mundo mapuche, del accionar colectivo, del pasado y presente, 

como también, de prejuicios y estigmas, particularmente de aquellas expresiones de violencia 

política desplegada por dispositivos institucionales, materializadas en acusaciones de 

terrorismo, allanamiento a las comunidades, persecución penal, la afectación de niños, niñas, 

jóvenes, mujeres, ante la presencia de contingentes policiales. A su vez, el texto apuesta por 

contribuir a las “nuevas generaciones de Mapuche que una vez que se desencante de la 

colonización mental que hace el Estado desde la educación, encuentren (…) en ese momento: 

memoria (…) que les recuerden a quienes se deben” (Caniuqueo, Mariman, Millalén y Levil, 

2006, p.16). 
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Junto a los aportes de la producción de autores mapuche como no mapuche, 

presenciamos cuestionamientos a la concepción moderna del Estado, a modo de ejemplo 

observamos discusiones sobre su carácter monocultural y unitario. Al respecto, en el marco de 

la transición postdictatorial ya encontramos demandas por el reconocimiento constitucional 

como también, durante el marco de la discusión del derrotado proyecto constituyente (2022) 

irrumpe la discusión y debate por la plurinacionalidad. Otra arista de la vía política mapuche 

(Pairican, 2022), que es parte consustancial del escenario en que se inscribe la investigación, 

corresponde al quehacer político e ideológico que el movimiento mapuche realizado para 

efectos de resquebrajar la república colonial, sus efectos y consecuencias en el mundo mapuche 

(Pairican, 2022), ya que éstos siguen sosteniendo aquellos discursos que se en encuentran a la 

base de la política penal, la represión, opresión y dominación. 

Por su parte, las fuentes bibliográficas utilizadas permitieron identificar aquellas 

demandas que han ido sosteniendo las movilizaciones de la década de los 90’, apoyadas de una 

serie de factores del contexto nacional e internacional. En este escenario,dichos elementos 

generaron condiciones de posibilidad para el renacer de las históricas luchas desplegadas por 

los mapuche en escenarios postdictatoriales. Estas provienen de procesos de ocupación-

invasión del Wallmapu (Tricot, 2017), que se tradujo en la anexión del territorio histórico 

ancestral durante la segunda mitad del siglo XIX, el despojo y posterior proceso de radicación 

y poblamiento por parte de la institucionalidad del Estado chileno. Todo ello producto de 

intereses geopolíticos, económicos y territoriales a la luz de la concepción de desarrollo 

moderno, recurriendo para ello al fomento de la migración por parte de colonos extranjeros 

(Pinto, 2015). 

Desde esta perspectiva, el estado del arte contribuye a comprender el accionar colectivo 

del presente a partir del despojo territorial (anclado en las memorias), su continuidad junto a 

las nuevas manifestaciones que fue adquiriendo durante el siglo XX y XXI. Ello trajo una serie 

de consecuencias y costos para las comunidades mapuche, expresadas en sus precarias 

condiciones materiales, la diáspora, su impacto en la cosmovisión y espiritualidad y, también, 

en las formas como construyen y habitan el mundo mapuche. Expresiones del despojo que se 

inscriben en procesos históricos, políticos, epistemológicos, culturales y económicos, en el 

marco de la modernización llevada a cabo por el Estado chileno, mediante la ocupación militar 

de la segunda mitad del siglo XIX (Goicovic, 2015). Desde esta perspectiva, la bibliografía 

consultada reconoce que, para la época en que se lleva a cabo la invasión y despojo territorial, 

primó el interés económico producto de la calidad de sus tierras, pensando en procesos de 

explotación agrícola, que persiste en el marco de la historia reciente, a la luz del auge, dominio 

y hegemonía del modelo extractivista, manifestado en las plantaciones forestales. Modelo 

promovido por gobiernos de diverso signo político, en el marco de discursos y prácticas que 
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promueven la “ocupación de territorios mapuches mediante proyectos energéticos e 

industriales de carácter transnacional-liberal” (Bordons, 2020).  

  Desde la memoria del despojo, resistencia y recuperación territorial, la resignificación 

de las identidades como de la espiritualidad y de las autoridades tradicionales revelan el lugar 

asumido por las comunidades mapuche, actores y protagonistas de procesos políticos inmersos 

en el mundo y modo de vida mapuche, en el marco de cuestionamientos hacia el Estado por su 

rol en el conflicto. Incluso tras ser negada su condición de pueblo bajo la hegemonía neoliberal, 

continuidad de procesos políticos y económicos del siglo XIX.  

Bajo esta mirada, para las clases dominantes seguiría presente aquella connotación del 

territorio ancestral realizada por la élite política durante el periodo reseñado, caracterizada por 

ser un espacio a ser ocupado e integrado a las fuerzas productivas como motor importante de 

la economía chilena. En este sentido, la violencia de la ocupación militar y del despojo persiste 

en el recuerdo, nutriendo a las nuevas generaciones que se han ido sumando al accionar 

colectivo mapuche en su diversidad de expresiones autonomistas ante las injusticias históricas 

vividas a manos del Estado como de actores privados. 

En este contexto, la revisión bibliográfica refiere que el territorio ancestral (Cabrera, 

2021) estuvo caracterizado por la noción de espacios baldíos, despejados, infértiles y sin 

explotar, negando las formas de organización política mapuche existentes (Escalona y Olea-

Peñaloza, 2022). Ello se tradujo finalmente en el despliegue de fuerzas político-militares que 

asumen la invasión como política de Estado, delimitando las fronteras nacionales con la 

República Argentina. Por su parte, encontramos procesos de colonización del territorio 

mapuche, integrando en sus discursos, la hegemonía civilizatoria, que rotula a la nación 

mapuche y, las comunidades que lo integran, bajo el estigma de bárbaro. 

Bajo este prisma, Florencia Mallon (2009) refiere que la colonización de la Araucanía, 

iniciada con la campaña de 1861 dejaría bajo el control del Estado chileno todo el territorio 

que los fundadores de la República establecieron como suyo, tomando en consideración el 

contexto moderno el surgimiento del Estado. Desde esta lectura, la expansión y consolidación 

del proyecto de la ocupación junto con la hegemonía del discurso modernizador trajo consigo 

la instalación de construcciones epistemológicas e ideológicas relacionadas con la civilización 

versus la barbarie, como plantean los autores Ulloa y Olea (2022) los que citando a Mackenna 

(1868), refieren que el denominado indio es connotado como un bruto indomable como 

también, enemigo de la concepción civilizatoria moderna dado que adora todos los vicios en 

los cuales se encontraría sumergido. 

Planteamientos como los expuestos permiten comprender el carácter histórico- de larga 

duración- del conflicto chileno mapuche el que persiste durante el tiempo presente. Esto es 
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clave para comprender las luchas desplegadas por diversas comunidades y organizaciones 

mapuche que se han ido levantando desde los años 90’ en adelante, agudizando aquellas luchas 

y prácticas de resistencias por parte de organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco. 

Organización que nace en las postrimerías de la década de los 90’ que, con su actuación 

colectiva, ha contribuido a la radicalización de la lucha mapuche autonomista, siendo 

fuertemente golpeada por la política penal que ha llevado a cambiar la estrategia y práctica 

política, reafirmando el proyecto político e ideológico signado por la liberación nacional 

mapuche. 

En este sentido, el estado del arte contribuye a la comprensión de la complejidad del 

conflicto histórico como parte de un continuum de dominación en que encontramos diferentes 

procesos de negación (Tricot, 2017). Negación y deuda, como se recoge de las fuentes, que 

sigue estando presente en las memorias y que es clave para comprender la reemergencia de la 

lucha mapuche de la década de los 90’. A su vez, los planteamientos observados sitúan al 

accionar colectivo directo junto al desarrollo de procesos políticos e ideológicos al interior del 

pueblo mapuche, como ejes centrales que han contribuido a la germinación del pensamiento 

emancipatorio cuya finalidad es la liberación nacional mapuche (CAM, 2022). 

En las reflexiones que nacen sobre el accionar colectivo de la CAM se requiere integrar 

las expresiones de lucha y resistencia desde las cárceles. En este contexto, la prisión política 

mapuche irrumpe como protesta no violenta de los cuerpos de quienes han sido privados de 

libertad, con la finalidad de resistir desde las cárceles, como ha ido sucediendo con las huelgas 

de hambres (Le Bonniec, F. 2014 y González, K. 2017), las que apuesta por cuestionar el actuar 

de los dispositivos judiciales, aspirar a condiciones de privación de libertad de acuerdo a 

estándares de dignidad junto con visibilizar las demandas mapuche más allá de las fronteras. 

Al respecto, aproximarnos desde la historia reciente invita a comprender la institución 

de estrategias desplegadas por el Estado, junto a diversos dispositivos que están siendo parte 

del conflicto. En esta línea, las fuentes consultadas ayudan a identificar diversos ejes con los 

que el Estado ha ido abordando la situación de las comunidades en conflicto. Al respecto, 

identifica la generación de respuestas por vías de políticas públicas y la instalación de mesas 

de diálogo como también, programas y proyectos orientados a resolver problemas sociales que 

les afectan en términos de pobreza, desarrollo e inclusión social al ser la región de La Araucanía 

una de las más pobres. Un segundo eje en el cual se inscribe la actuación del Estado, sus 

autoridades y dispositivos político-institucionales se relaciona con el uso del monopolio de la 

fuerza orientado a la mantención del orden público y la seguridad pública en La Araucanía, 

desde la óptica de las tareas del Estado moderno, al desplegar distintas medidas de excepción 

que la legislación y constitución vigente disponen. Pero más allá de la legalidad, la discusión 

emerge sobre la legitimidad de la actuación del Estado, al identificar en fuentes secundarias 
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categorías necesarias para la comprensión de las dinámicas de conflictividad, relacionadas con 

violencia política estructural del Estado y violencia política por parte de quienes reivindican 

derechos colectivos, políticos y territoriales. 

Por último, la creciente radicalización del conflicto, expresada en el accionar colectivo 

desarrollado por las comunidades ante la continuidad del despojo territorial, va de la mano con 

el crecimiento de la industria forestal. Está encontró circunstancias y condiciones favorables 

durante la dictadura militar, ya que la liberalización de la economía contribuyó a la instalación 

de una nueva institucionalidad en materia económica, relacionada con la promoción de terrenos 

de aptitud forestal, eje relevante para la matriz económica durante las últimas décadas. Por otra 

parte, no podemos olvidar lo ocurrido durante la dictadura militar, ya que ésta acomete un giro 

radical al regularizar la tenencia de la tierra, al momento de revisar y revocar las expropiaciones 

de la Reforma Agraria (Parican, F,2013). Proceso histórico que forma parte de la construcción 

del proyecto económico, que apostaba por la neoliberalización del país, como plantea Fernando 

Pairican (2013) al mencionar que las forestales jugarían un rol protagónico en la generación de 

ingresos económicos. Por su parte, cabe mencionar que las fuentes revisadas permiten recoger 

debates en torno a la década pérdida (los años 80’) y la década ganada (los 90’), tomando en 

consideración la reemergencia de las movilizaciones mapuche. Desde esta perspectiva, 

logramos observar las consecuencias de las medidas neoliberales impuestas durante la década 

de los 80’ como expresión de un nuevo clivaje relacionado con las representaciones sociales 

existentes sobre dicho periodo como década perdida, dado el escenario dictatorial como por la 

matriz económica impuesta por el terrorismo de Estado. No obstante, la expresión de dicha 

fractura corresponde a la década de los 90’, cuando la connotación es más bien un periodo 

significativo para los pueblos indígenas siendo categorizado como un tiempo ganado por las 

naciones indígenas más allá de la continuidad de dicha base material con más o menos 

reformas.
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5.- Para concluir: Reflexiones emergentes desde el quehacer de la investigación histórico 

social en escenarios de excepción constitucional. 

El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche refleja el continuum histórico 

de violencia política estructural y despojo que afecta a las comunidades mapuche mediante la 

agudización de medidas represivas como también, de la instalación del estado de excepción 

como categoría política que invita a comprender la actuación del Estado chileno y su 

institucionalidad en la búsqueda de supuestas alternativas de resolución al conflicto político y 

territorial. En este sentido, limitar la respuesta a conflictos políticos e históricos persistiendo, 

en primer lugar con mesas de diálogo, comisiones y propuestas de política pública que no 

estarían respondiendo a las demandas de fondo y, en segundo lugar, al uso y ¿abuso? de la 

fuerza, bajo la noción de estado de excepción, ya que lo más complejo es normalizar la 

supresión de derechos y libertades fundamentales con la finalidad de dar garantías a la 

institucionalidad para su continuidad (Le Bonniec, F., Martínez Cañoles, W. y Vicuña Salas, 

M., 2021). 

En este contexto, la investigación social e histórica presenta una serie de desafíos en 

materia de producción de conocimiento, tomando en consideración aquellas contribuciones que 

la investigación social e histórica militante puede aportar al momento de conocer, comprender 

y explicar conflictos políticos e históricos, las expresiones coyunturales como también, 

contribuir a la generación de alternativas, en que los protagonistas jueguen un papel 

fundamental contando para ello con aportes de la historia social, las memorias de resistencia 

junto con el soporte historiográfico que aporte a las legítimas demandas que las naciones 

originarias han ido planteando desde siglos. 

La investigación social e histórica tiene como imperativo ético-político hacer frente a 

la creciente criminalización de la protesta social, la presencia paramilitar en conflictos étnicos 

como también, las violaciones a los derechos humanos-fundamentales bajo el pretexto de la 

defensa y en nombre de los derechos humanos como también, de otras vidas civiles que al 

parecer, bajo la hegemonía moderna presentan mayor valor para los Estados. (De Souza, 2018) 

Por lo tanto, la producción histórica apuesta por contribuir a la discusión, debate y 

fundamento de aquellos planteamientos que permitan comprender los conflictos del presente  

desde el largo plazo, recurriendo para ello a los aportes de los estudios del tiempo presente y 

de estudios subalternos. Esta perspectiva necesariamente requiere dialogar con la perspectiva 

epistemológica del sur (De Souza, 2018) la cual apuesta por validar aquellos conocimientos 

producidos y anclados en las distintas experiencias de resistencias de aquellas naciones que 

han sufrido violencias estructurales, injusticia, opresión y destrucción.despojo producto del 
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capitalismo (De Souza, 2018). 

Por su parte, el ejercicio académico histórico social adquiere protagonismo ante el 

negacionismo, el establecimiento de verdades históricas que acrecientan la violencia político 

estructural, el despojo y extractivismo como también, las expresiones políticas que invisibilizan 

a los pueblos naciones. Por tanto, la generación de procesos orientados a la recuperación 

histórica crítica demanda el reconocimiento político de los pueblos junto al protagonismo 

desarrollado fundamentado en relaciones de solidaridad, práctica de resistencia y proyección 

política. A su vez, desde el oficio de la investigación emerge el imperativo ético político 

destinado a garantizar la diversidad cultural, la protección de la Abya Yala, la justicia social 

con la creciente garantía de derechos humanos colectivos y fundamentales (Moreno, 2008). 

Para esto, es necesario problematizar las formas hegemónicas del conocer, lo cual 

demanda apertura en quienes investigan ya que se espera integrar expresiones diversas de la 

producción de conocimiento, sobre todo cuando estamos en presencia de conflictos políticos 

que tienen orígenes históricos pero que aún siguen vigente, tanto en las memorias de 

resistencias como también, en la práctica política para hacer frente a las repercusiones del 

capitalismo y la gubernamentalidad neoliberal 

Por último, el quehacer de la investigación histórico social desde la historia del tiempo 

presente y los estudios subalternos permite a quienes se interesan por conocer y recuperar la 

negada agencia de los sectores marginales en aras de avanzar, en este caso, hacia la liberación 

nacional mapuche. Este proceso invita a rescatar el pensamiento y accionar de los actores 

protagonistas de la lucha mapuche autonomista (CAM, 2022) para comprender la reemergencia 

del accionar colectivo como también, el proyecto político e ideológico orientado a la liberación 

nacional mapuche.
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