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Este artículo es el análisis de los conflictos en territorio mapuche, ocurridos durante el año 
2021, que forma parte del segundo año consecutivo de pandemia sociosanitaria. A partir de la 
revisión y estudio de diferentes periódicos en línea, se identificó una concentración de la pro-
testa en las zonas de Cañete y Tirúa, la zona rural de Collipulli y Ercilla, y el núcleo urbano de 
Temuco. Se puso atención en el rol que jugó el desarrollo de la Convención Constitucional y la 
continuidad del Estado de Excepción Constitucional que exacerbó la presencia de fuerzas 
armadas y policiales en el territorio. Se alerta sobre las pugnas de convivencia existentes entre 
particulares y vecinos, así como también entre colonos y comunidades mapuche en el Wallmapu 
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  Resum: La protesta maputxe i l'extensió de l'estat d'emergència en Wallmapu 

Paraules clau 

Repertori de protesta, milita-
ritzación, territori, pandèmia 

 Aquest article és l'anàlisi dels conflictes en territori maputxe, ocorreguts durant l'any 2021, que 
forma part del segon any consecutiu de pandèmia sociosanitària. A partir de la revisió i estudi 
de diferents periòdics en línia, es va identificar una concentració de la protesta en les zones de 
Cañete i Tirúa, la zona rural de Collipulli i Ercilla, i el nucli urbà de Temuco. Es va parar esment 
en el rol que va jugar el desenvolupament de la Convenció Constitucional i la continuïtat de 
l'Estat d'Excepció Constitucional que va exacerbar la presència de forces armades i policials en 
el territori. S'alerta sobre les pugnes de convivència existents entre particulars i veïns, així com 
també entre colons i comunitats maputxe en el Wallmapu 

 

 
 

  Abstract  

Keywords 

Repertoire of  contention, 

militarization, territory, 

pandemic  

 This article is the analysis of  the conflicts in Mapuche territory, which occurred during the year 
2021, which is part of  the second consecutive year of  the socio-sanitary pandemic. Based on 
the review and study of  different online newspapers, a concentration of  protest was identified 
in the areas of  Cañete and Tirúa, the rural areas of  Collipulli and Ercilla, and the urban center 
of  Temuco. Attention was drawn to the role played by the development of  the Constitutional 
Convention and the continuity of  the State of  Constitutional Exception which exacerbated the 
presence of  armed and police forces in the territory. Attention was drawn to the existing con-
flicts of  coexistence between private individuals and neighbors, as well as between colonists 
and Mapuche communities in the Wallmapu.  
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Introducción  

El año 2020 estuvo marcado por el inicio de una crisis sociosanitaria que se extendió, asimismo, 

hacia el año 2021. Si bien existieron avances para enfrentar esta crisis, al mismo tiempo se man-

tuvieron políticas extraordinarias asociadas a restricciones a la libertad de movimiento, entre 

otras, durante gran parte del año en diferentes territorios del país. Entre ellas, destacó la conti-

nuidad de la declaratoria al Estado de Excepción en la llamada Macrozona Sur, lo que llevó a un 

permanente estado de militarización en el territorio del Wallmapu. 

Este trabajo, presenta la continuación del análisis de los conflictos en territorio mapuche 

de los análisis anteriores La protesta mapuche como proceso interactivo: Espacios y dinámicas del conflicto en el 

retorno de Piñera, 20181, La protesta mapuche más allá (y más acá) del Estallido Social, 20192 y La protesta 

mapuche durante la pandemia, 2020. Concretamente, ofrece interpretación de los diferentes y nuevos 

hechos de protesta, ocurridos durante el año 2021 en territorio mapuche – que forma parte del 

segundo año consecutivo de pandemia sociosanitaria - específicamente en tres provincias de 

Wallmapu: Malleco, Cautín y Arauco. Estos territorios concentran el mayor número de conflictos 

entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche, desplegando un análisis histórico, estadístico y terri-

torial. El año 2021 estuvo especialmente caracterizado por la continuación de las limitaciones 

interpuestas a la vida cotidiana y pública, el aumento del control policial y el despliegue militar en 

el territorio; además de la coyuntura asociada al proceso de la elaboración de la Nueva Constitu-

ción desde la mitad del año en adelante. 

A partir de la revisión y estudio de periódicos en línea, se analizan los hechos noticiosos 

de protesta registrados. Las fuentes revisadas abordan el conflicto en Wallmapu de manera diver-

sa, tanto desde medios con una perspectiva progresista y de adhesión al movimiento mapuche –el 

Diario UChile, El Werken, Mapuexpress y El Ciudadano– hasta medios tradicionales vinculados 

a entes corporativos como Soy Chile, El Mercurio, Biobío y La Tercera. Esta diversidad de fuen-

tes resulta necesaria para tener mayor alcance y amplitud de perspectivas en la descripción de los 

hechos noticiosos, dado los sesgos habituales en la comunicación mediática. Haciendo uso de 

Google, como herramienta para la búsqueda de noticias respecto a casos vinculados al Pueblo y al 

territorio mapuche, se aplicaron filtros de fecha y palabras claves en cada medio de prensa estu-

diado (“Mapuche”, “Araucanía”, “Malleco”, “Cautín” y “Arauco”), para su posterior asignación 

dentro de una base de datos con variables como “Región”, “Provincia”, “Comuna”, “Fecha de 

publicación”, “Fuente de información”, “Coordenadas Geográficas”, “Tipo de repertorio de pro-

testa”, “Tipo de conflicto”, “Actor demandante” y “Actor demandado”, entre otros. A continua-

ción, se exponen los resultados del estudio. Esta metodología le da continuidad a la aplicada en 

años anteriores y propicia su comparabilidad.  

Un conflicto en permanente tensión 

El conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno (donde actualmente intervienen direc-

tamente las empresas forestales) es un proceso histórico que, con diferentes matices, se ha desa-

rrollado desde la conformación de la República de Chile (Bresciani et al., 2018). A mediados del 

                                              

 
1 (Rojas Pedemonte, Lobos, & Soto, 2018) 
2 (Rojas Pedemonte, Lobos, & Soto, La Resistencia Mapuche y el Estallido Social en Chile, 2019) 
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siglo XIX se consolida una estrategia jurídica y militar que llevaría a la asimilación, por la fuerza, 

de las tierras y territorios mapuche, negando reiterativamente sus derechos políticos, fundando 

nuevos territorios político-administrativos que permiten la intervención estatal directa en un terri-

torio que hasta ese entonces gozaba de autonomía (INDH, 2014). Recientemente, en la dictadura 

militar muchas tierras fueron revocadas y transferidas a la Corporación Nacional Forestal (CO-

NAF), una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, quie-

nes venderían estas tierras a bajo precio a empresas forestales, apoyada por cuerpos legales como 

el Decreto Ley 701 que fomenta el desarrollo forestal (Torres et al., 2016). Actualmente, los dife-

rentes gobiernos han desarrollado estrategias para resolver las demandas del pueblo mapuche, las 

cuales son intrínsecamente diversas y donde se pueden reconocer desde intentos por ser integra-

dos dentro de la institucionalidad chilena, hasta demandas por autonomía política y territorial del 

Wallmapu3 (Bresciani et al., 2018).  

Las estrategias desplegadas por el Estado chileno han estado históricamente conformadas 

como una combinación entre esfuerzos por la integración institucional del pueblo mapuche y la 

represión político-militar a través de mayor dotación de fuerzas policiales o estados de Emergen-

cia, en desmedro de las posibles soluciones políticas que puedan hacerse cargo de las demandas 

de autonomía que enarbola parte del pueblo mapuche (Rojas Pedemonte y Miranda, 2014). Ac-

tualmente, un mayor acceso a la información y las oportunidades tecnológicas han permitido en-

tender la complejidad del conflicto, donde los últimos 10 años se han identificado asesinatos a 

líderes mapuche (teniendo como el caso más mediático, el asesinato al comunero Camilo Catri-

llanca, el 14 de noviembre del año 2018); complejas redes de poder y corrupción protagonizadas 

por fuerzas policiales, incluidas redes de inteligencia para inculpar a comuneros mapuche por 

tráfico de armas (Sepúlveda, 2019); nexos de policías y empresarios con robo de madera a fores-

tales, que han generado controversia respecto a las acusaciones contra personas mapuche y he-

chos de recuperación de recursos4 (Herrero y Ortiz, 2022); pugnas entre agricultores, colonos y 

comunidades mapuche que conviven en el territorio (Rojas Pedemonte, Gálvez y Solis, 2021), 

etc. 

En el año 2021, en gran parte del Wallmapu se mantuvieron políticas extraordinarias aso-

ciadas a restricciones a la libertad de movimiento a propósito de la crisis sociosanitaria, pero tam-

bién basadas en cifras oficiales del gobierno que argumentaban un alza del 36% de delitos de vio-

lencia rural de alta connotación en la región de La Araucanía, pese a la caída de un 43% en los 

delitos desde que en octubre del 2020 se decretó Estado de Excepción en la zona. De esta forma, 

se destaca la continuidad de la declaratoria al Estado de Excepción en la llamada Macrozona Sur, 

lo que ha llevado a un permanente estado de militarización en el Wallmapu. 

                                              

 
3 Wallmapu corresponde al territorio ancestral mapuche (Bresciani et al., 2018). Si bien las cifras oficiales tienen una 

escala territorial basada en divisiones político-administrativas chilenas, se habla de Wallmapu para dar cuenta de todo 

el territorio que históricamente ha sido parte del vivir mapuche, siendo una concepción polisémica y geopolítica que 

va más allá de los límites físicos, a partir de una visión holística sobre lo que las personas mapuche entienden por 

espacio territorial. Si bien este estudio se ha concentrado en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín; reconoce 

que son límites territoriales chilenos y que no necesariamente coinciden con la concepción holística del Wallmapu 

mapuche. 
4 Entre los grupos más disruptivos, se reconocen estrategias de recuperación y reapropiación de recursos; lo que en 

otras esferas políticas se identifican como delitos de robos de madera.  
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En base a estos antecedentes y entendiendo la complejidad de abordar un conflicto histó-

rico, este anuario buscar dar luces para entender la dinámica del conflicto a lo largo de los últimos 

años, reconociendo los límites asociados a la cobertura mediática y el acceso a información verí-

dica de los hechos. El anuario considera tanto la represión del Estado como las diferentes estra-

tegias desplegadas por los movimientos mapuche durante el año 2021. Se utiliza como base teóri-

ca la corriente de estudios desarrollados sobre todo por Tarrow (2011) y Tilly (2003), que pone 

énfasis en los recursos que sirven como incentivos para la acción colectiva como el grado de 

fuerza con que actúa el Estado, la organización y distribución territorial del poder y la disposición 

al uso de la violencia y la represión; como también a las estrategias de los movimientos sociales 

expresadas en diferentes repertorios de protesta, entendida como un conjunto de modalidades 

que disponen ciertos actores para efectuar sus demandas (Tilly, 2003). 

Hechos de protesta en un territorio militarizado 

Se registraron 257 hechos noticiosos ocurridos durante el año 2021 en las provincias de 

Arauco, Cautín y Malleco, destacando diversos repertorios de acción colectiva. La Provincia de 

Cautín es la que reúne el mayor número de protestas, con 51%, seguida de la Provincia de Malle-

co con 28% y, por último, de la Provincia de Arauco con 21%. Dentro de los repertorios de pro-

testa que más se reiteraron se encuentran daños a maquinarias forestales o productivas (20,6% del 

total), seguido acciones discursivas (14,8% del total).  

Como lo ilustra el Gráfico 1, los resultados del año 2021 son bastante similares al año an-

terior, sin embargo, se observa una disminución de los repertorios de “acción discursiva”5 y de 

“comunicados” como forma de protesta como medidas de baja disrupción6, disminuyendo 3 y 2 

puntos porcentuales, respectivamente, frente al año 2020. Le sigue un aumento del 3% de los 

hechos noticiosos de la categoría “Otros”, entre los cuales se pueden mencionar un mayor núme-

ro de ocupaciones de predios (13 protestas en el año 2021 en comparación con 8 protestas del 

2020) y más enfrentamientos en territorios (10 en comparación con 8 en el año anterior). En tan-

to, la categoría “Daño a maquinaria” aumentó en 5 puntos porcentuales, demostrando la tenaci-

dad del movimiento mapuche frente a las empresas extractivistas y a los megaproyectos que ame-

nazan con alterar y destruir irreversiblemente su Ñuke Mapu7. La categoría “Acciones legales” 

sigue disminuyendo (en la comparación anual 2019-2020 ya había disminuido en un 9%), esta 

vez, en un 5% en comparación con el año 2020. Esto revela que la dinámica del conflicto sigue 

alejándose de la arena judicial, en contraste con el aumento de las reivindicaciones territoriales 

altamente disruptivas, que incluso tienen su correlato en demandas discursivas y comunicados en 

los que se manifiestan exigencias y derechos al territorio ancestralmente habitado. Como se verá 

más adelante, aparecen con especial relevancia las manifestaciones a raíz de políticas de confina-

miento y control policial interpuestas por el Estado en la llamada “Macrozona Sur”.  

                                              

 
5 Referidos a todas aquellas acciones de protesta realizadas a través de denuncias verbales, que involucran la repro-

ducción de un discurso de protesta que busca legitimar algunas demandas. Se analizan por separado los comunicados 

públicos, que suelen ser discursos o cartas elaboradas con el fin de que se reproduzcan textualmente. 
6 La capacidad disruptiva se entiende como la facultad para modificar o alterar las rutinas y el orden público (Rojas 

Pedemonte, Lobos, & Soto, De la Operación Huracán al Comando Jungla, 2018) 
7 Madre Tierra 
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Gráfico 1: Total de hechos noticiosos en las tres provincias de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados.  

 

 
Al estudiar el tipo de protesta en la Provincia de Arauco, dentro de los repertorios más violentos, 

y con un alto nivel disruptivo, se encuentra en primer lugar daño a maquinaria (36%), seguido de 

los ataques a viviendas (17%), ataques a colegios (7%), y el bloqueo de carretera (6%). En total, 

las protestas altamente disruptivas representan el 68% del total de hechos noticiosos en la pro-

vincia de Arauco, en línea con la dinámica de la protesta que ya ha presentado este territorio en 

los años de estudio anteriores, sobre todo asociado a una fuerte resistencia territorial a las empre-

sas forestales mediante emboscadas, daños incendiarios a maquinaria y ataques a viviendas. 

En comparación con el año 2020, existe un aumento en las protestas de corte discursivo, pasando 

del 4 al 8% del total de repertorios y una pequeña disminución de emboscadas y manifestaciones 

de cerca de un punto porcentual, respectivamente. Es interesante el notorio aumento de los ata-

ques a viviendas que se produjeron durante este año, en comparación con el 2020, aumentando 

un 6% este tipo de repertorio. Una tendencia diferente tiene los daños a maquinarias forestales, 

que en la provincia de Arauco disminuyeron desde un 42% a un 36% del total de repertorios de 

protesta en la zona. Sin embargo, sigue siendo por lejos el repertorio mayoritario.  
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Gráfico 2: Hechos noticiosos según repertorio de protesta, provincia de Arauco 

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 

 

Mientras tanto, en la Provincia de Malleco, la protesta con alto nivel disruptivo, agrupa 44% del 

total registrado; siendo en su mayoría protestas asociadas a daño a maquinaria (16%), enfrenta-

mientos en territorio (6%) y ataques a viviendas (6%). Al igual que el año 2020, los repertorios se 

concentran en su mayor parte en niveles disruptivos bajos, con especial énfasis en acciones dis-

cursivas (23% del total), acciones legales (10%) y manifestaciones (9%). Este territorio, es símbo-

lo de un espacio altamente militarizado y reducido políticamente, al mismo tiempo que lo es de 

resistencia y avidez de justicia (Rojas Pedemonte y Miranda, 2015). En ese sentido, destacan los 

hechos noticiosos asociados a demandas y comunicados resaltando la fuerte militarización que 

existe en la zona, sobre todo por parte de comunidades altamente movilizadas como Temucuicui, 

donde anteriormente ya había sido perpetuado el asesinato8 del joven mapuche Camilo Catrillan-

ca para el 2018, acontecido en la comuna de Ercilla9. 

Los principales cambios en comparación con el año 2020, están asociados a un aumento de los 

repertorios de protesta discursivos en 3 puntos porcentuales, y un menor porcentaje de acciones 

legales, de 10% en comparación con un 14% del año 2020; los ataques a viviendas aumentaron 

levemente (de 5% a 6%), al igual que los ataques incendiarios a maquinaria forestal (de 13% a 

16%); por último, las manifestaciones disminuyeron de un 12% a un 9% para el año 2021. 

Por último, la Provincia de Cautín evidencia una considerable disminución de acciones discursi-

vas, de un 27% a un 19%, misma tendencia de las acciones legales (que pasa de un 14% a un 10% 

                                              

 
8 Carlos Alarcón, ex sargento GOPE y autor del crimen en la comunidad de Temucuicui.  
9 Este hecho, impactó, como se revisó en las ediciones anteriores de este anuario, más allá de Malleco y de 

Wallmapu, desencadenando una ola de protestas, reafirmando la lucha del movimiento mapuche e inspirando la 

lucha del movimiento social del Estallido, el año siguiente. 
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de las protestas en esta provincia) y comunicados (de un 13% a un 9%). El principal aumento en 

las protestas está asociado a comunicados públicos y daños incendiarios a maquinaria forestal, 

que pasan de un 11% a 15% y 11% a 17%, respectivamente. A diferencia de la dinámica de la 

protesta que se manifestó en el año 2020, asociada a las huelgas de hambres como una de las 

principales estrategias para visibilizar las demandas territoriales y de condiciones carcelarias que 

estaban viviendo los presos políticos; en el año 2021 este repertorio disminuye de un 8% a un 4% 

del total de protestas en la provincia de Cautín. 

Gráfico 3: Hechos noticiosos según repertorio de protesta, provincia de Malleco 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 

    

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

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 
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Territorialización del conflicto, la protesta en el espacio 

Para el estudio de la protesta en los tres territorios mencionados se deben abordar tanto los prin-

cipales actores sociales involucrados, como las dimensiones contextuales en las geografías estu-

diadas. Es importante destacar que, durante el año 2021 y aun habiendo terminado la mayor parte 

de las restricciones asociadas a la pandemia en el país, la llamada “Macrozona Sur” mantuvo du-

rante gran parte del tiempo un estado de emergencia extraordinaria, a diferencia del resto del te-

rritorio nacional. El jueves 30 de septiembre del año 2021, el expresidente Sebastián Piñera decla-

ró el fin del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en Chile; sin embargo, el 13 de 

octubre del mismo año, se declaraba el mismo estado constitucional a las regiones de La Arauca-

nía y Biobío, presuntamente para combatir la “violencia rural”.  

Figura 1: Focos de protesta, territorio de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 

 

Como lo verifica la Figura 2, la Provincia de Arauco, de manera más homogénea que Ma-

lleco y Cautín, tiene a una concentración de hechos de protesta altamente disruptivos. Esto no 

significa que no haya protestas pacíficas ni que las altamente disruptivas se concentren en Arauco, 

sino que en sus comunas la protesta tiende a lógicas disruptivas. La realidad de Malleco es ilustra-

tiva al respecto, concentrando, por ejemplo, protesta con bajos niveles de disrupción en comunas 

con alta militarización e intervención policial y mediática.  
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Figura 2: Disrupción de la protesta, territorio de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 

 

Paralelamente, en la segunda realidad territorial del conflicto, la Provincia de Malleco, se observa 

una alta concentración de protestas en las comunas de Collipulli y Ercilla; territorios que destaca 

por espectaculares operativos y arremetidas policiales. La figura 2 muestra cómo existe una alta 

concentración de protestas de bajo nivel disruptivo en esta zona. Las comunidades estilan acudir 

a denuncias por hostigamientos, racismo y violentos allanamientos por parte de fuerzas policiales 

y representantes políticos. Por ejemplo, el 7 de enero del año 2021, la Policía de Investigaciones 

allanaba la comunidad de Temucuicui empleando una cifra récord de efectivos, alrededor de 800 

policías, para la confiscación de cultivos de marihuana10. Se trataba de uno los principales hechos 

noticiosos que han vinculado mediáticamente al movimiento mapuche con el narcoterrorismo; en 

la práctica, una de las maneras más efectivas con que se ha condicionado recientemente el imagi-

nario colectivo sobre los movimientos de resistencia territorial mapuche en el Wallmapu 

(Nahuelpan et al., 2021). 

La tercera realidad territorial, corresponde a la Provincia de Cautín, donde los índices más 

altos de protesta se encuentran en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Su principal núcleo 

urbano del territorio estudiado ha sido escenario clave durante al menos los últimos años de pro-

testas concretadas en marchas en solidaridad con una serie de demandas históricas. Gran parte de 

                                              

 
10https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/01/07/1008744/Operativo-trafico-drogas-Temucuicui.html 
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las demandas giran en torno a la situación de los presos políticos mapuche y los comuneros en 

huelga de hambre (destacando entre ellos el machi Celestino Córdova, preso en la cárcel de Te-

muco), como también sobre la persecución, por parte de autoridades municipales y policiales, del 

tradicional trabajo de las mujeres mapuche hortaliceras, cuya práctica cultural se basa en la venta e 

intercambio callejero de semillas, hierbas, frutas y verduras, en el centro de Temuco. A este se le 

ha sumado el contexto sociosanitario de pandemia por COVID-19, que pese a transitar hacia la 

normalidad durante el año 2021, mantuvo fuertes políticas de confinamiento y propició la aplica-

ción de estados de Excepción Constitucional de Catástrofe en la zona, militarizando el territorio. 

En suma, respecto a los índices de concentración de la protesta para el año 2021, el esce-

nario tiende a las mismas zonas de Arauco (Cañete y la ruta que lo une con Tirúa), Malleco (zona 

de Collipulli y Ercilla) y Cautín (principalmente la ciudad de Temuco).  

Dinámicas del conflicto: la protesta mapuche durante 2020 

En el Gráfico 5, se muestra el comportamiento de los diferentes repertorios de protestas a lo 

largo del año 2021. En él es posible observar una mayor dinámica del conflicto, sobre todo du-

rante la segunda mitad del año, a partir de hitos asociados a problemáticas judiciales sobre actos 

policiales que han conllevado muertes de comuneros mapuche en diferentes contextos. En gene-

ral, la primera parte del año es dinámica en el nivel de disrupción de la protesta, destacando rela-

tivamente las protestas de alta disrupción, aunque no de manera constante. No obstante, durante 

la segunda parte del año se inclina la tendencia con claridad hacia las protestas disruptivas por 

sobre los repertorios menos radicales. 

La comparación con respecto a los principales hitos y coyunturas, habla de una asociación entre 

la protesta disruptiva (en el gráfico 5, mostrada en línea punteada) y la represión policial y los 

asesinatos a comuneros mapuche, junto con la represión política del gobierno a través del decreto 

de Estado de Excepción Constitucional en el territorio. De esta forma, gran parte de las protestas 

de octubre y noviembre (inmediatamente después de haber declarado estado de Excepción), es-

tán asociadas a esta coyuntura, que profundiza la militarización del territorio. 

Tal como muestra el gráfico 5, a lo largo del año la mayor parte de las protestas están asociadas a 

reivindicaciones territoriales, la militarización y las demandas por autonomía de la resistencia ma-

puche en el Wallmapu. Esta última coyuntura toma especial relevancia durante el mes de julio, 

precisamente cuando comienza a operar la Convención Constitucional y es elegida Elisa Loncon 

como presidenta de dicha instancia. El mismo mes, de hecho, concentra un mayor porcentaje de 

protestas en comparación con el resto del año, lo que puede explicar la alta relevancia que tuvo el 

proceso constitucional durante la segunda mitad del año 2021, y su posible interpretación como 

una ventana de oportunidad política incluso para las organizaciones que se restaron del proceso.  

 

 

 

 

 



 

Sección  Anuario del conflicto Mapuche  Página 11 

 

 

 

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL  

ISSN: 2014-6760 

DOI. 10.1344/ACS2022.13.14 

 

Gráfico 5: Dinámicas de la protesta según disrupción y causa aludida (frecuencia mensual) 

 

Fuente: Elaboración propia según medios de prensa estudiados. 

Siguiendo esta idea, el gráfico 6 muestra las dinámicas de la protesta según disrupción y causa 

aludida durante el mes de julio. Mientras que el gráfico 7 muestra las dinámicas asociadas al pe-

ríodo de octubre y noviembre, precisamente donde se manifiestan las principales consecuencias 

del Estado de Excepción Constitucional perpetuado en el territorio mapuche. 

Gráfico 6: Dinámicas de la protesta según disrupción y causa aludida (mes de julio) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico 6 evidenció una concentración de hitos en el mes de julio que, además de estar 

asociados al inicio de la Convención Constitucional (que interpela directamente las expectativas 

sobre autonomía y demandas del Pueblo Mapuche), giran en torno a la represión policial y la 

muerte de un comunero mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, Pablo Marchant.  

Por otro lado, el gráfico 7 muestra las dinámicas de octubre y noviembre, sobre todo po-

niendo especial atención a las manifestaciones en contra de las políticas de represión política por 

parte del Estado, a través de los mandatos excepcionales y la militarización del territorio.  

 

Gráfico 7: Dinámicas de la protesta según disrupción y causa aludida (semanas octubre-

noviembre) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Así, el gráfico 7 muestra una en octubre y noviembre una dinámica de la protesta alta-

mente disruptiva, sobre todo como respuesta a las políticas de Estado de Excepción interpuestas. 

Esto evidencia una resistencia territorial hacia la militarización de la zona, que se encuentra con-

centrada sobre todo durante la primera parte del mes de noviembre, y que luego disminuye hacia 

el final del período. La profundización de la presencia militar en el territorio con el decreto de 

excepción constitucional antecede pocas semanas al asesinato de dos comuneros mapuche a ma-

nos de policías durante un enfrentamiento en Cañete que, además, conlleva una oleada de ataques 

repudiando dicho actuar.  

La continuación del Estado de Excepción por parte del gobierno del expresidente Sebas-

tián Piñera, proyectándolo más allá de la crisis sanitaria, se encuentra directamente asociada a la 

política institucional de supresión de la protesta mapuche. Los hechos y estadísticas estudiadas 

confirman, tal como los números anteriores de este anuario, que esta represión –principalmente 
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indiscriminada y desmedida- radicaliza y refuerza la resistencia territorial por parte de los militan-

tes mapuche movilizados, aumentando el número de protestas y el nivel de disrupción de las 

mismas. 

 

Conclusiones y reflexiones 

En este artículo, se revisaron los hechos noticiosos ocurridos durante el 2021, observando sus 

diferencias y similitudes en comparación al año 2020. Se estudiaron tanto los tipos de protesta, 

actores sociales involucrados, contextos y espacios geográficos; como las dinámicas de confron-

tación del Pueblo Mapuche frente a la élite local y empresarial, y el poder institucional y burocrá-

tico del Estado chileno. 

La geografía del conflicto fue monitoreada y se identificaron diferentes territorios donde 

se concentran los diferentes tipos de protestas en el Wallmapu. Al igual que años anteriores, la 

mayor parte de los repertorios se concentraron en la zona de Cañete y la ruta que une con Tirúa; 

la zona rural de las comunas de Collipulli y Ercilla; así como también el núcleo urbano de la co-

muna de Temuco, como escenario de las principales manifestaciones del pueblo mapuche.  

La dinámica de las protestas puso atención en el rol que juega el desarrollo de la Conven-

ción Constitucional y el papel que pudo tener Elisa Loncon como presidenta de dicha instancia, 

en las expectativas de autonomía que tiene el Pueblo Mapuche, como eventual oportunidad polí-

tica (posibles aliados dentro de la institucionalidad). Otro aspecto de relevancia en el conflicto 

durante este año fue la continuidad del Estado de Excepción Constitucional en el territorio. Exa-

cerbó la presencia de militares y efectivos de Carabineros en el Wallmapu y tuvo como correlato 

una mayor represión policial, asesinato de comuneros mapuche y una respuesta altamente disrup-

tiva por parte de los grupos más radicales y movilizados. 

Una novedad en las geografías del conflicto, que deberá ser monitoreada en los números 

posteriores de este anuario, es la emergencia –hasta ahora poco recurrente- en las Provincias de 

Malleco y Arauco de pugnas de convivencia entre particulares y vecinos, problemas de conviven-

cia habituales hasta ahora solo en Cautín. Así mismo los repertorios de protestas antiextractivista 

y antiforestales también incrementan relativamente en Cautín, marcada por el conflicto entre co-

munidades con colonos y agricultores, y la protesta institucional en Temuco.  

Se identifica la importancia de considerar estos resultados con precaución, reconociendo 

los límites subyacentes a un estudio basado en la cobertura de medios de comunicación y, por lo 

tanto, asociados al acceso a la información. El Anuario aporta en la comprensión de la dinámica 

de la protesta y es vital para realizar un seguimiento del conflicto en los diferentes años, sin em-

bargo, debe complementarse con estudios que profundicen en algunos de los hallazgos aquí ex-

puestos. 
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