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Editorial 

Los procesos de consulta: Desafío y oportunidad 

Un problema central para el complejo vínculo del Estado chileno 
con las comunidades indígenas seguirá siendo el proceso de 
consulta. Este ha carecido de un adecuado estándar que 
garantice los derechos de las comunidades a la participación 
informada y de buena fe. Lo que ha sido consignado por 
numerosos líderes de comunidades indígenas en cada región 
donde se ha llevado a cabo. 

Al ya problemático procedimiento de consulta para la implementación de una institucionalidad 
indígena y de representación indígena, se suman los fuertes cuestionamientos al Decreto Supremo Nº 
40 que regula la consulta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ello incide en los procedimientos de inversiones en territorios ancestrales, los cuales seguirán siendo 
objeto de judicialización de parte de las comunidades para frenar la intervención en estos territorios. 
En los hechos 2015 se inicia con acciones en contra de concesiones mineras en la región de Los Lagos 
y de interpelaciones a la autoridad regional en la zona de Panguipulli. 

Los procesos de consulta no pueden ser considerados como una mera acción burocrática de parte del 
Estado. Estos deberían ser instrumentos que permitan avanzar en la construcción de confianza entre 
el Estado y las comunidades indígenas, a quienes ampara el Convenio 169 de la OIT.  

Se hace necesario replantear los procesos de consulta para que el instrumento contribuya a generar 
espacios de diálogo y entendimiento entre los actores involucrados en los procesos de desarrollo de 
los Territorios. 

El aplicar en forma unidireccional, y en muchos casos discrecional, los procesos de consulta alejarán 
cada día más a las comunidades de los necesarios procesos de diálogo y acentuará las desconfianzas. 
Así se generarán más disputas judiciales entre las comunidades y los inversionistas en territorios 
ancestrales. 

La autoridad debería revisar los estándares con los cuales se están llevando adelante los procesos de 
consulta en cada territorio y velar por el adecuado cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Esto 
puede convertirse en una oportunidad para comenzar a construir las confianzas necesarias para un 
desarrollo territorial balanceado y armonizado con los intereses de las comunidades mapuche. 
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Actualidad 

Historiador Jorge Pinto analizó las responsabilidades del Estado en el 
conflicto mapuche 

"Hay varias cuestiones que el Estado debería resolver", recalcó respecto a temas judiciales, empobrecimiento y 
discriminación. 

Este fin de semana se conmemoran dos fechas importantes: La muerte de Matías Catrileo a manos de un 
funcionario policial y la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. En conversación con CNN Chile, el premio 
nacional de Historia de 2012, Jorge Pinto, profundizó en torno a la situación en La Araucanía, condenando los 
hechos que terminaron con estas muertes. Además aseguró que estos casos cayeron víctima de "situaciones 
que ninguno de ellos provocaron" ya que a su juicio "este es un tema que se viene arrastrando desde que el 
Estado llegó a la región y que el propio Estado no ha sido capaz de resolver". 

"Es un problema histórico y un problema político (...) este es un conflicto que no generó el pueblo mapuche, 
este es un conflicto que generaron una serie de actores que llegan con el Estado y que se tradujo en una serie 
de episodios que hoy día nos están pasando la cuenta", recalcó. 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VyaakdqiA3o 

Fuente: 
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/01/04/historiador-jorge-pinto-analizo-las-responsabilidades-del-
estado-en-el-conflicto-mapuche 

 

Mapuches en pie de guerra contra mineras en el sur de Chile 

Comunidades mapuches williche de la Región de Los Lagos (sur) interpusieron un recurso de protección en la 
Corte de Apelaciones de Valdivia por concesiones mineras en sus territorios sin previa consulta.  

El Ciudadano, 2 de Enero de 2015, 08:01 
Según publica BioBioChile, los querellantes desean detener los 
perjuicios que suponen las autorizaciones conferidas en sus comarcas, 
y para ello se amparan en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Ãscar Hueñumir, vocero de la comunidad de Puñinque, de San Juan de 

la Costa, señaló que el recurso judicial es lo que les queda ante el 

silencio administrativo mostrado por las autoridades, indicó la 

información. 

Tuvimos un acercamiento en el mes de mayo con la ministra de 

Minería, Aurora Williams, que se comprometió a revisar las concesiones, pero nunca recibimos oficio de 

contestación, expresó. En junio pasado, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, manifestó la voluntad de su 

Gobierno de saldar la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VyaakdqiA3o
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/01/04/historiador-jorge-pinto-analizo-las-responsabilidades-del-estado-en-el-conflicto-mapuche
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/01/04/historiador-jorge-pinto-analizo-las-responsabilidades-del-estado-en-el-conflicto-mapuche
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2010/07/Manifestaci%C3%B3n-Mapuche.jpg
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El conflicto por tierras que les fueron usurpadas a los indígenas en el pasado, pero pertenecen legalmente a 

empresas forestales y agrícolas, es el principal foco de discordia en la actualidad. Bachelet dijo que “estamos en 

el momento para ampliar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Con los años, el país ha ido 

disipando las desconfianzas y estamos en el momento de cumplir los compromisos adquiridos”. 

Días atrás, la titular de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, informó que se estaba avanzando en las 

etapas de diálogo con las comunidades para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. 

Chile ratificó el 15 de septiembre de 2008 el Convenio 169 de la OIT. Este acuerdo protege especialmente el 

derecho de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras y a su participación en su utilización, 

administración y conservación. 

El artículo 15 señala específicamente que en el caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o los 

recursos del subsuelo, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos 

interesados. Aunque el censo de población efectuado durante la administración de Sebastián Piñera fue 

invalidado, se refiere que la nación andina tiene alrededor de 17 millones de habitantes, 692 mil de los cuales 

pertenece a alguna de las ocho comunidades indígenas reconocidas. Sin embargo, los mapuches, que son amplia 

mayoría, creen que la cifra no refleja la realidad. 

Fuente: 

http://www.elciudadano.cl/2015/01/02/136316/mapuches-en-pie-de-guerra-contra-mineras-en-el-sur-de-chile/ 

 

Chile ratifica su permanencia en el Convenio 169 de la OIT tras publicación 
de prensa 

Pasados seis años de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las 
autoridades confirmaron su compromiso con el desarrollo de la Consulta Indígena y darle así continuidad al 
instrumento. Con esto echaron por tierra la posibilidad de “retirarse” del acuerdo.  

Radio U. de Chile, 01 de Enero de 2015, 05:01 

Como “una broma del día de los inocentes” consideraron algunos 
medios de comunicación mapuche la posibilidad de que Chile se retire 
del Convenio 169 de la OIT en 2019. 

Esto luego que el diario El Mercurio planteara que, al cumplirse  diez 
años de la ratificación del acuerdo, el Estado podría denunciarlo por 
“su controvertida aplicación” y por “ser objeto de reparos del mundo 
empresarial, que le atribuye responsabilidad en la paralización de 
millonarias inversiones”. 

Y si bien el documento internacional permite esa posibilidad, desde el mundo político sostienen que el asunto 
está completamente fuera del debate. “No lo he escuchado de nadie”, dijo el presidente del Partido Socialista, 
Osvaldo Andrade, para quien esto es solo una construcción de dicho diario, y por lo mismo, prefirió no 
pronunciarse en detalle. 

Recordemos que el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” es un 

http://www.elciudadano.cl/2015/01/02/136316/mapuches-en-pie-de-guerra-contra-mineras-en-el-sur-de-chile/
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instrumento que busca garantizar la protección a este sector, en particular el derecho a ser consultados sobre 
materias que los afecten directamente. Chile lo aprobó en 2007, después de años de tramitación 
parlamentaria. Se ratificó en 2008 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009. 

El año siguiente (2010), el entonces Presidente Sebastián Piñera inició un diálogo para reglamentar la Consulta 
Indígena. Situación que fue cuestionada por dirigentes de los distintos pueblos originarios, quienes lo acusaron 
“mala fe” y criticaron la poca participación en la decisión. Sin embargo, de esos encuentros se elaboraron dos 
decretos; el N°66 y el N°40 del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), los que, ante las críticas, 
serán revisados por la actual administración, según confirmó hace poco la Ministra de Desarrollo Social, María 
Fernanda Villegas. 

Pero, pese a las dificultades y los desafíos que han surgido, el Gobierno sigue adelante con la implementación y 
tiene “un compromiso claro”. Así lo afirmó el vocero  Álvaro Elizalde. Elizalde confirmó que “Chile va a 
mantenerse en el Convenio” y que “van a desarrollar todas las consultas que sean necesarias”. De hecho, el 
abogado y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, sostuvo que la sola posibilidad 
de retractarse es bastante incierta, cuando el sistema de protección apunta en la misma línea. En ese sentido 
indicó que la hipótesis “no favorece a nadie”. 

“La jurisprudencia del sistema Interamericano de Derechos Humanos, aplicado a Pueblos Indígenas, ha 
establecido en reiterados fallos que la actividad de las empresas debe desarrollarse siempre con Consulta; en 
algunos casos con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, con la participación en 
los beneficios y con compensación por los daños causados por la actividad empresarial. Por ello, aunque se 
pretendiera denunciar el Convenio 169 en el país, estos derechos forman parte de los compromisos 
internacionales que Chile ha adquirido a través de otros instrumentos (…) No hay vuelta atrás en ese sentido”. 

Aylwin, también Co-Director del Observatorio Ciudadano afirmó que hace menos de un mes de desarrolló en 
Ginebra, Suiza, un encuentro para evaluar los 25 años de funcionamiento del Convenio en el mundo, en el que 
estuvo presente el Estado y representantes de la Confederación del Producción y el Comercio (CPC). 

“Ninguna de las partes apuntó a las insinuaciones de salir del Convenio”, sobretodo porque los derechos que 
protege son fundamentales para el desarrollo de sociedades modernas y más democráticas. 

Fuente: 
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/chile-ratifica-su-permanencia-en-el-convenio-169-de-la-oit-
tras-publicacion-de-pren 

 

Central Neltume : Parlamento Mapuche de Koz Koz acusa que consulta 
indígena fue ilegítima 

Sandra Trafilaf | Lunes 29 de diciembre 2014 19:02 hrs.  

El Parlamento mapuche de Koz Koz y organizaciones ambientales de 
Panguipulli, manifestaron su molestia por la ausencia del Intendente 
de los Ríos, Egon Montecinos, quien los había invitado a exponer las 
denuncias de las comunidades, por el rechazo a la construcción del 
proyecto de la Central Neltume y la supuesta vulneración de consulta 

indígena consagrado en el Convenio 169 de la OIT. 

http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/chile-ratifica-su-permanencia-en-el-convenio-169-de-la-oit-tras-publicacion-de-pren
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/chile-ratifica-su-permanencia-en-el-convenio-169-de-la-oit-tras-publicacion-de-pren
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En el marco del proyecto de transmisión Central Neltume en Panguipulli, hace unos días Endesa Chile informó 
sobre la firma de un protocolo de acuerdo entre la institución, autoridades ambientales y las comunidades 
mapuche, para ratificar el pleno cumplimiento de las exigencias y principios del proceso de Consulta Indígena 
con las comunidades de Cayumapu. 

El Parlamento mapuche de Koz Koz y organizaciones ambientales de Panguipulli, denunciaron que dicha 
consulta es ilegítima, porque trasgrede el Convenio 169, y agregaron que las comunidades y organizaciones ya 
han dejado sentado su rechazo al proyecto que carece de los derechos de agua, lo que hace imposible la 
construcción de este proyecto. 

Comunidades y organizaciones ambientales, habían concertado un encuentro con la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Los Ríos, presidida por el Intendente Regional; Egon Montecinos y conformada además por los 
diversas autoridades de la región para exponer estas denuncias, sin embargo dicha cita no se logró concretar, 
por la ausencia de la autoridad. 

Egon Montecinos 

A juicio de los dirigentes, este proceder irregular, las malas prácticas 
del Servicio de Evaluación Ambiental durante el proceso de consulta 
indígena y la no toma de razón de resoluciones judiciales que 
establecieron precautorias para impedir el desarrollo de evaluación y 
calificación ambiental del proyecto Neltume, son una muestra que se 
estaría imponiendo el criterio de Endesa Chile.  

Asimismo, recordaron la anulación de la adjudicación de los derechos de agua de la que fue objeto Endesa Enel 
por parte del 24° juzgado de Santiago. 

El representante de la comunidad Llascahue, que integra el Parlamento mapuche de Koz Koz, Humberto 
Manquel, manifestó su molestia por la ausencia del Intendente y calificó el hecho como una falta de respeto 
hacia las comunidades.  

“Nosotros veníamos fundamentalmente a hablar con él (Intendente Egon Montecinos) y a rechazar la consulta 
indígena que se está haciendo en nuestras comunidades y que se ha hecho en forma fraudulenta, impositiva, 
dictatorial, porque ha sido el Servicio de Evaluación Ambiental quien ha impuesto la manera y la forma de 
hacer esta consulta, sin haberse entendido antes con las comunidades, con el Parlamento mapuche de Koz Koz, 
que éramos los que podríamos haber trabajado esta consulta”. 

El werken del Parlamento de Koz Koz, Jorge Weke, aseguró que han realizado una serie de gestiones ante las 
autoridades para rechazar dicha construcción y denunció que la empresa se “ha coludido” con el Servicio de 
Evaluación Ambiental de Los Ríos. 

“La mayor parte de las comunidades donde se pretende hacer el proyecto están en contra del proyecto, pero 
también adicionalmente lo que ha hecho el Servicio de Evaluación es apoyar finalmente el proyecto, por eso 
pedimos que esta consulta se baje, que se haga la consulta de acuerdo a los estándares internacionales y si 
vamos a aceptar o no, un proyecto como ese”. 

Finalmente, las comunidades mapuche y organizaciones ambientales, lograron el compromiso del gobernador 
del Ranco, Sergio Gallardo, de volver a reunirse con el Intendente de Los Ríos, autoridades del Sistema de 
Evaluación Ambiental y autoridades regionales, esta vez en Panguipulli, a mediados de enero. 

 

http://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2014/12/EGON-MONTECINOS-PRESS-4.jpg
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En esa fecha, el Parlamento de Koz Koz espera lograr anular el proceso de consulta que se realizó con la venia 
del Servicio de Evaluación Ambiental. 

Fuente: 
http://radio.uchile.cl/2014/12/29/central-neltume-parlamento-mapuche-de-koz-koz-acusa-que-consulta-
indigena-fue-ilegitima 

 

Kulmapu, la primera serie documental sobre la cultura mapuche 

El periodista Pedro Cayuqueo será el conductor de Kulmapu, serie que nos mostrará otra mirada de la cultura y 
cosmovisión mapuche de hoy.  

El Ciudadano, 23 de diciembre de 2014, 14:12 
Con un lenguaje documental, Kulmapu abre las puertas del pueblo 
mapuche y aborda la riqueza de su cosmovisión.  De la mano del 
escritor y periodista Pedro Cayuqueo, esta serie da cuenta de cómo es 
ser mapuche hoy, dando a conocer distintos personajes e iniciativas 
desconocidas para el resto del país. 

Es un programa que brinda otra mirada sobre el pueblo mapuche, más 
allá de la que es posible formarse de las imágenes contingentes del 

conflicto en la Araucanía. Kulmapu ofrece tantas visiones como personajes e historias, ya que no existe una 
sola imagen que pueda explicar la complejidad y riqueza de todo un pueblo. 

Desde Jean Beausejour hasta Francisco Huenchumilla, desde La Araucanía a Silicon Valley, a ratos con humor e 
ironía, a ratos con profunda emoción, se descubrirán historias que laten todos los días en el mundo rural, 
urbano y rasgos de nuestra identidad aparentemente chilena, pero cuyas raíces se sumergen en el mundo 
indígena. 

La serie será transmitida gratuitamente en multiplataforma, en la red de 11 canales regionales de VTR, en el 
canal VIVE de Santiago, en sistema ON demand de VTR sin costo, y libremente vía Internet a través del canal 
Youtube de VTR. 

Adicionalmente, el contenido educativo de la serie será distribuido como material complementario para 
escuelas, bibliotecas y entidades académicas. 

Texto: Veoverde 

Ver video en https://www.youtube.com/watch?v=upPfB7VQzSw 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2014/12/23/134602/kulmapu-la-primera-serie-documental-sobre-la-cultura-
mapuche/ 

 
  

http://radio.uchile.cl/2014/12/29/central-neltume-parlamento-mapuche-de-koz-koz-acusa-que-consulta-indigena-fue-ilegitima
http://radio.uchile.cl/2014/12/29/central-neltume-parlamento-mapuche-de-koz-koz-acusa-que-consulta-indigena-fue-ilegitima
http://www.veoverde.com/2014/11/kulmapu-la-primera-serie-documental-sobre-la-cultura-mapuche/
https://www.youtube.com/watch?v=upPfB7VQzSw
http://www.elciudadano.cl/2014/12/23/134602/kulmapu-la-primera-serie-documental-sobre-la-cultura-mapuche/
http://www.elciudadano.cl/2014/12/23/134602/kulmapu-la-primera-serie-documental-sobre-la-cultura-mapuche/
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2014/12/kulmapu1.jpg
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Desde este 5 de enero, en Sala Rubén Darío, de la U. de Valparaíso  

Festival de Cine Indígena de Valparaíso, comienza con importantes películas 
e invitados 

"Tuvimos que enmascararnos, para ser visibles". Sub Comandante Marcos.  

El Ciudadano, 5 de Enero de 2015, 12:01 
A 21 años de la irrupción de los Zapatistas en Méjico, el tema indígena en América y 
el Mundo toma otro cariz: se hace visible y latente la defensa de la Identidad y 
Territorialidad; se denuncia la complicidad de los Estados-Naciones con las 
Multinacionales en la preparación de un nuevo genocidio, que les permita apoderarse 
de las tierras donde viven los originarios. 

Estas son ricas en insumos naturales claves para el funcionamiento del capitalismo, 
pero también para la sobrevivencia de la Humanidad. El despojo de la cultura y la 
espiritualidad son parte de este asesinato premeditado, pero a 21 años del alzamiento 
zapatista en Chiapas, la Resistencia generada ha sido ejemplar. Se ha conquistado 
presencia mundial y acuerdos que tratan sobre los derechos indígenas como el 
convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Son estas pequeñas muestras de tareas políticas y culturales que buscan un 
nuevo modelo que respete las diversidades, esencialmente la de los Pueblos 
Originarios del mundo. 

Asistan del 5 al 10 de enero de 2015 a la Sala Rubén Darío, del Centro de Extensión de la Universidad de 
Valparaíso, en funciones de 11.30, 15.00 hrs, 18.30, 21.00 hrs. y la función nocturna de 21.30 hrs en la Sala 
Valparaíso mi Amor (Salvador Donoso 1408). Cada película tiene su foro y la entrada liberada. El Colectivo Cine 
Forum de Valparaíso, a horas de inaugurar su 6to Festival de Cine de los Pueblos Originarios del Mundo, rinde 
un homenaje a las víctimas de esta voracidad denunciada, rinde un homenaje al Heroico Pueblo Mapuche que 
lucha por el derecho a ser Nación. Destacamos el despertar de los Originarios del Norte de Chile que batallan 
porque el agua sea considerada un Derecho Humano; el bregar de los Hermanos Rapa Nui que apuestan por su 
Autonomía; solidarizamos con los familiares de los estudiante desaparecidos de la Escula Normal de Ayotzinapa 
en Méjico; con la lucha de los pueblos Palestinos y Kurdos. Decimos que estas luchas no serán en vano e 
invitamos a los compañeros, estudiantes, militantes a no invisibilizar el gran esfuerzo de los realizadores por 
denunciar y romper el cerco informativo de lo que sucede en América y el Mundo. 

Asistan del 5 al 10 de enero de 2015 a la Sala Rubén Darío, del Centro de Extensión de la Universidad de 
Valparaíso, en funciones de 11.30, 15.00 hrs, 18.30, 21.00 hrs. y  la función nocturna de 21.30 hrs en la Sala 
Valparaíso mi Amor (Salvador Donoso 1408). Cada película tiene su foro y la entrada liberada. 

Estarán con nosotros Víctor Ancalaf, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco, quien nos acompañara en 
la inauguración y en un conversatorio -el martes 7 a las 11.15 hrs- en la sala Rubén Darío. Cerraremos este 
Festival sábado 10, con una presentación de Danza Hindu Bharatanatyam en vivo, danza ancestral milenaria 
de visita por Valparaíso. Emplazamos al derecho a tener vida espiritual independiente. 

Vea la programación completa acá: http://www.elcineotro.blogspot.com/ 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/01/05/137111/festival-de-cine-indigena-de-valparaiso-comienza-con-
importantes-peliculas-e-invitados/ 

http://www.elcineotro.blogspot.com/
http://www.elciudadano.cl/2015/01/05/137111/festival-de-cine-indigena-de-valparaiso-comienza-con-importantes-peliculas-e-invitados/
http://www.elciudadano.cl/2015/01/05/137111/festival-de-cine-indigena-de-valparaiso-comienza-con-importantes-peliculas-e-invitados/
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/01/afiche-2.jpg
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Derechos indígenas 

Mujeres indígenas del norte son líderes y conservan sus raíces culturales 

Bio Bio, 26 de Diciembre de 2014, publicado por Johnny Teperman, CONADI (c) 

Ellas, que deben enfrentar doble discriminación por ser mujeres e 
indígenas, además reciben ingresos, como jefas de hogar, mucho más 

bajos que las mujeres no indígenas. 

El estudio presentado por CONADI viene a complementar uno 
presentado en septiembre sobre las mujeres indígenas del sur del país. 

Comunicado 

Según estudio de CONADI: Mujeres indígenas del norte de Chile destacan por su liderazgo y conservación de 
culturas ancestrales 

“La mujer indígena en Chile ha debido soportar una doble discriminación, por ser indígena y por ser mujer, 
señaló el director nacional de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao. 

El estudio -segundo de este tipo -involucró mujeres aymara, likan antai, quechua y mapuche que habitan las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 

“La mujer indígena en Chile debe soportar una doble discriminación por ser mujer y por ser indígena, que como 
gobierno estamos empeñados en erradicar. En nuestro país no debe haber espacio para la discriminación”, 
señaló el director nacional de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao, al conocer los resultados preliminares del 
estudio sobre la situación de las mujeres indígenas del norte de Chile. 

Recordemos que la actual administración de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ha 
presentado este año dos estudios que por primera vez dan cuenta de la realidad de las mujeres indígenas en el 
norte y en el sur de Chile.  

El primero de ellos, sobre las mujeres indígenas del sur de Chile, fue presentado en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas (5 de septiembre). Dicho estudio dio cuenta de 
situación socioeconómica desfavorable, la que se acentúa al tratarse de mujeres indígenas rurales. 

Mujeres del norte 

En tanto, el segundo estudio, referente a las mujeres del norte de Chile (aymara, likan antai, quechua y 
mapuche que habitan las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), donde resalta la 
preservación de prácticas culturales ancestrales (fiestas religiosas, medicina tradicional) aunque ha decaído su 
calidad de vida por temáticas ambientales como la falta de agua para sus cultivos. 

En el ámbito socioeconómico, según el estudio, el ingreso promedio de las mujeres indígenas jefas de hogar 
para el norte grande corresponde a $559.095, mientras el de mujeres no indígenas se acerca a los $700 mil 
pesos. En Arica y Parinacota la cifra está un -22% y en Tarapacá un -4%, es decir, ambas por debajo del 
promedio. En cambio, en la Región de Antofagasta el ingreso es un 26% mayor, cuyo valor asciende a $703.802. 

Al analizar el indicador de escolaridad, es necesario tomar como referencia el acceso a la educación superior. Al 
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respecto, la mujer no indígena posee un porcentaje similar en el norte como en el sur (12%). Para el caso de la 
mujer indígena del norte el porcentaje cae al 8% y en el sur a un 4,6%, ahora, si bien, en términos absolutos ese 
4,6 representa a un mayor número de mujeres. La menor proporción se debe a condiciones estructurales que 
acentúan la condición de vulnerabilidad en el sur, esto es la ruralidad y la pobreza.  

Participación 

Pese a esta situación mayormente desfavorable que presentan ambos estudios en el ámbito socioeconómico, 
también destacan la fuerza de estas mujeres para enfrentar su cotidianeidad, logrando altos niveles de 
participación en distintos espacios de sus comunidades y asociaciones, alcanzando altos cargos dirigenciales, 
políticos, sociales y laborales. 

Es por ello que a partir de ambos estudios CONADI implementará un plan de desarrollo integral que considere 
nuevas formas de relacionarse que considere un reconocimiento hacia ellas y un restablecimiento de la 
confianza en las instituciones. Asimismo, se pondrá énfasis en un enfoque basado en los derechos de las 
mujeres y su cumplimiento, antes que en su vulnerabilidad social. 

Al mismo tiempo, el director de CONADI destacó que últimamente se han ganado importantes espacios de 
participación para las mujeres indígenas, resaltando que incluso dentro de la misma CONADI se ha reactivado 
la unidad de Género durante su actual administración. “Estos logros de las mujeres son un reflejo de su lucha 
por ser escuchadas y consideradas en la sociedad, y si las apoyamos podremos aprovechar el tremendo 
potencial que poseen”, puntualizó Pizarro Chañilao.  

Fuente: 
http://www.biobiochile.cl/2014/12/26/mujeres-indigenas-del-norte-son-lideres-y-conservan-sus-raices-
culturales.shtml 

 

Bio-Bio, Viernes 19 diciembre 2014 | 21:24 · Actualizado: 21:24  

Temuco: cierran diálogo por Consulta Indígena con críticas hacia el proceso 

Andrés Pino (RBB) 

Publicado por Carina Almarza | La Información es de Andres Pino  

Bajo estrictas medidas de seguridad se desarrolló el cierre del diálogo 
regional de la consulta previa a las comunidades mapuches para la 
creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Todos los 
Pueblos. 

La actividad puso fin a un proceso a cargo de la Seremi de Desarrollo 
Social, que en La Araucanía se inició el 5 de septiembre pasado, pero 

que no estuvo exento de críticas. Ejemplo de ello fue la baja convocatoria y algunos incidentes registrados en 
Ercilla. 

En esta oportunidad se convocó a 261 dirigentes indígenas, quienes divididos a través de 22 comisiones 
firmaron un acta y sellaron los acuerdos de las comunidades indígenas para la creación del organismo que 
reemplazará en el futuro a la Conadi. 

http://www.biobiochile.cl/2014/12/26/mujeres-indigenas-del-norte-son-lideres-y-conservan-sus-raices-culturales.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/12/26/mujeres-indigenas-del-norte-son-lideres-y-conservan-sus-raices-culturales.shtml
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La gobernadora de la Provincia de Malleco, Andrea Parra, indicó que para el Gobierno fue un proceso 
relevante. 

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche y jefe comunal de Renaico, Juan Carlos 
Reinao, indicó que esta consulta sólo se realizó para cumplir con los procesos administrativos. 

El cierre del diálogo regional se realizó en uno de los salones del Hotel Frontera, en el centro de Temuco. El 
ingreso estuvo delimitado por barreras de contención de Carabineros y tanto en el interior como el exterior del 
edificio hubo funcionarios policiales uniformados y de civil. 

Ante esta medida, Juan Carlos Reinao criticó las excesivas medidas de seguridad. 

Según se informó desde la Seremi de Desarrollo Social, las medidas se aplicaron para evitar que personas que 
no estuvieran convocadas, participaran de la actividad o provocaran desórdenes. 

Fuente: 
http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/temuco-cierran-dialogo-por-consulta-indigena-con-criticas-hacia-el-
proceso.shtml 

 

Terra Chile, 20 de diciembre de 2014 • 13:42  

Avanza en Chile la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas 

Un total de 260 representantes de comunidades indígenas de la sureña Región de La Araucanía aprobaron la 
creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Social. 

El encuentro, en el que participaron representantes de 32 comunidades mapuches de la región, a 670 
kilómetros de Santiago, enmarcó el término de un proceso de consulta previa a las comunidades indígenas, 
precisó el Ministerio en un comunicado. 

Durante el encuentro los representantes y delegados de las comunidades plantearon diversas propuestas y 
aprobaron, además de la creación del Ministerio, la instauración del Consejo de Pueblos. 

La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, manifestó su satisfacción por el avance alcanzado y lo 
definió como "un hito y un trabajo ejemplar", en el que "ha primado el diálogo y la paz para alcanzar acuerdos 
entre el Estado y las comunidades". 

"Aún hay mucho por avanzar, pero este es un paso significativo para recomponer las confianzas", añadió. 

La región de La Araucanía ha sido escenario desde hace décadas del llamado conflicto mapuche, originado en la 
reivindicación de tierras que consideran ancestrales por parte de comunidades indígenas, que actualmente 
están en manos de empresas agrícolas o forestales. 

Varios comuneros, policías y agricultores han muerto en hechos de violencia ocurridos en la zona, donde varias 
decenas de indígenas han sido procesados y condenados por asaltos e incendios de vehículos, propiedades 
rurales y bosques. 

"Estamos dando señales importantes y significativas, tal como lo comprometimos en el programa de Gobierno. 

http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/temuco-cierran-dialogo-por-consulta-indigena-con-criticas-hacia-el-proceso.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/temuco-cierran-dialogo-por-consulta-indigena-con-criticas-hacia-el-proceso.shtml
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Es una noticia que pone a La Araucanía en otra sintonía, contra quienes han señalado que el signo de esta 
región es la violencia", destacó hoy la ministra de Desarrollo Social. 

"Acá hay un signo contundente de que el pueblo mapuche es un pueblo de diálogo, de reflexión, que busca por 
métodos pacíficos que se respeten sus derechos", añadió. 

Informó además de que en los últimos días también concluyó la etapa de diálogo en las regiones de Maule, 
O'Higgins, en el centro de Chile, y de Magallanes, en el extremo austral del país. 

"Son buenas noticias que reflejan el trabajo dedicado y serio que estamos llevando a cabo", afirmó.  

Fuente: 
http://noticias.terra.cl/chile/avanza-en-chile-la-creacion-del-ministerio-de-asuntos-
indigenas,65198167d886a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
 

 

Los Ríos: Comunidades indígenas rompen diálogo con Endesa por Central 
Hidroeléctrica Neltume 

ARCHIVO | Víctor Salazar | Agencia UNO 

Bio-Bio, Publicado por Amparo Montoya. La Información es de Jorge Oyarzo. 19 de diciembre de 2014. 

El proyecto de Central Hidroeléctrica Neltume de Endesa sufrió un 
nuevo revés, luego que la comunidad indígena rompiera el diálogo con 
los representantes de la empresa, por considerar poco clara la 
información sobre el daño que generaría la central.  

En el marco del proceso de consulta indígena del convenio 169 de la 
OIT sobre daños y conversaciones del proyecto, realizado por el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), participó la comunidad Valeriano Cayicul. 

El presidente de la comunidad Armando Marcial, dijo que nunca han estado a favor o en contra de la Central 
Neltume, pero que mantenían un diálogo permanente con representantes de Endesa. 

Agregó que siempre buscaron que la empresa les aclarara el daño que generaría la puesta en marcha de la 
central, lo que nunca fue explicado correctamente, decidiendo rechazar el proyecto finalmente. 

Erich Muñoz, vocero de la Coordinadora de Defensa del Lago Pirehueico, Río Fúi y Lago Neltume, dijo que cada 
vez esta iniciativa se hace menos viable, considerando que de las 11 comunidades existentes en el sector de 
injerencia del proyecto y que partieron negociando con Endesa, a la fecha sólo 2 siguen en conversaciones y se 
muestran favorables a su ejecución. 

Fuente: 
http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/los-rios-comunidades-indigenas-rompen-dialogo-con-endesa-por-
central-hidroelectrica-neltume.shtml 

  

http://noticias.terra.cl/chile/avanza-en-chile-la-creacion-del-ministerio-de-asuntos-indigenas,65198167d886a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.cl/chile/avanza-en-chile-la-creacion-del-ministerio-de-asuntos-indigenas,65198167d886a410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html
http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/los-rios-comunidades-indigenas-rompen-dialogo-con-endesa-por-central-hidroelectrica-neltume.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/12/19/los-rios-comunidades-indigenas-rompen-dialogo-con-endesa-por-central-hidroelectrica-neltume.shtml
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Políticas públicas 

Perversidad y racismo: Basurales descontrolados en tierras mapuche y un 
centro de Salud al lado del vertedero Boyeco 

El Ciudadano, 26 de diciembre de 2014 
En el año 1992, inicio su funcionamiento el Vertedero Municipal Boyeco. En él, y hasta la fecha, se depositan 
los residuos sólidos de las comunas de Temuco y Padre las Casas. Dicha instalación está ubicada en el kilómetro 
16 (camino a Chol-Chol) de la capital regional. Es un terreno de 18hc/48hc que recibe cerca de 10 mil toneladas 
de basura por mes, siendo el más grande de la IX región. 

La gran mayoría de los recintos de vertederos en la Araucanía, que se ubica mayoritariamente en suelos de 
comunidades Mapuche,  incluido Boyeco, presentan una serie de deficiencias en el tratamiento de los residuos 
en materia de: compactación, relleno, aislamiento de percolados, seguridad y protección y garantía de los 
derechos de los habitantes del lugar. 

El vertedero en el sector de Boyeco se instaló y sigue funcionando a poco más de 100 metros de una escuela 
pública, y también la afectación de dos esteros (Cuzaco Pelahuen y Tromen) de vital importancia para el sector. 
Además, en las cercanías del sector se encuentran lugares ancestrales para la cultura mapuche, a la cual 
pertenecen la gran mayoría de sus pobladores. La existencia del basural afectó toda la vida social, cultural, 
económica y ambiental del territorio, quienes además, han debido soportar la existencia de una serie de micro 
basurales ilegales en el sector, en diversos caminos colindantes de las comunidades, sumándose situaciones de 
inseguridad por el descontrol de población flotante afuerina, jaurías de perros y los constantes malos olores en 
el sector. 

Durante años, cientos  de familias han tenido que vivir al lado de la basura, de la contaminación y destrucción 
de sus espacios de vida cuestión que no ha sido prioridad para autoridades ni instituciones. Justamente estas 
familias han tenido que cargar por todos estos años con el pisoteo, la imposición, el estigma, las enfermedades, 
la negación y el abandono por parte de todo el aparato público del estado chileno, independiente de quién 
esté gobernando, ya sea en términos locales, regional o nacional,  existiendo una deficiente política de re 
ordenamiento territorial en estas materias, donde se hace indispensable el involucramiento activo e integral de 
estas instituciones, con diversos servicios competentes y municipio y que involucre además, medidas de 
tratamiento, reparaciones e iniciativas efectivas sobre disminución real de recintos y de residuos en la región. 

El caso del centro de salud construido al lado del vertedero 
El 16 de abril del año 2010 fue inaugurado el “Centro de Salud Docente Asistencial Boyeco”, a metros del 
basural, y allí estuvieron autoridades públicas como el Alcalde Miguel Becker (RN), el diputado Germán Becker 
(RN), el diputado René Saffirio (ex alcalde de Temuco – DC), responsables políticos, junto a otras 
personalidades de coaliciones de la alianza por Chile y concertación (Hoy nueva Mayoría), del funcionamiento 
del vertedero al lado de comunidades Mapuche. En sus 1.500 m2 de edificación, se señalaba que cuenta con 
sectores de atención de usuarios, de servicios, áreas docentes, atención intercultural y salas docentes 
profesionales. “Los usuarios reciben prestaciones médicas, kinesiológicas, dentales, nutricionales, de matronas, 
farmacia, asistencia social, visitas domiciliarias, tomas de muestra, entrega de leche, procedimientos como 
curaciones e inyecciones, entre otras prestaciones”, se vociferaba al momento de su inauguración. 

El centro de salud, fue posible por el aporte de mil 500 millones de pesos de la Fundación Los Cedros, que, 
según trascendió hace algunos años,  involucró el aporte del  fallecido sacerdote Sergio Valech, cuyos bienes 
buscaban ir en beneficio de comunidades mapuche afectadas por la instalación del vertedero de basuras en su 
territorio, sin embargo, autoridades públicas, con la participación de la Universidad de la Frontera, no hallaron 



16 

mejor cosa que instalarlo al lado del vertedero y lo peor, sin asumir ninguna acción concreta para estudios y 
análisis epidemiológicos que permitan precisar la situación real en salud de la población a causa de este 
basural. 

Andrés Cuyul, especialista en salud pública Mapuche, quien ha sido consultor de la Unicef en Argentina, asesor 
en salud y pueblos indígenas y miembro de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, señaló sobre la existencia de este centro de salud al lado del 
vertedero: “En la Araucanía, la persistencia del basural a cielo abierto emplazado en las comunidades mapuche 
del sector Boyeko es paradigmático en el sentido de obviar la determinación social de la salud  de las 
comunidades mapuche, toda vez que el sistema de salud municipal junto con la Universidad de la Frontera 
lejos de promover la erradicación del vertedero que ha funcionado por más de 20 años afectando la salud 
integral de las familias de las comunidades aledañas, decidan instalar como compensación un Centro de Salud 
en Boyeko con atención intercultural . 

De hecho, no está en los objetivos del “centro de salud intercultural” el estudiar, evidenciar y tratar el daño 
actual, generacional y posterior que ha producido, afecta y afectará en las familias el funcionamiento del 
vertedero. Son conocidos los efectos de los vertederos como la contaminación de las aguas superficiales 
(esteros) y napas subterráneas (pozos de agua) por filtración lixiviados sin tratar producto del depósito de la 
basura (estos líquidos contienen compuestos tóxicos y cancerígenos), malos olores, muerte de ganado menor, 
plagas de vectores como ratones y moscas. A esto se suma la progresiva “muerte social” de la comunidad y 
estigmatización de las familias aledañas al vertedero, la imposibilidad de vender sus productos como hortalizas, 
los conflictos internos que desata por la oposición o acuerdo con el funcionamiento del vertedero y los 
eventuales beneficios económicos derivados de la basura, etc.” 

En este último tiempo, la Municipalidad de Temuco viene impulsando algunas iniciativas 
esporádicas  tendientes a “reciclar” algunos residuos como neumáticos y artículos de computadoras 
denominadas “Reciclatón” y a su vez, sin que se hayan dado a conocer públicamente, instancias de salud 
pública y la Universidad de la Frontera, han realizado monitoreo de aguas, las que habrían sido señaladas como 
“dentro de la norma”, sin embargo, no se han realizado sobre materiales pesados ni tampoco con análisis 
independientes. En definitiva, ninguna institución pública está asumiendo los graves problemas de fondo por 
los que atraviesa el territorio de Boyeco. 

Cabe mencionar que un 20 % de la superficie de la llamada Novena Región está en posesión Mapuche. Un 30 % 
de la población regional tendría auto identificación Mapuche, con un devenir histórico de desplazamiento, 
migración, usurpación, reduccionamiento y discriminación y hoy, en esas pocas tierras más del  60 % 
aproximado de los recintos de vertederos se ubican en suelo Mapuche. Son más de 50 las comunidades que 
están directamente sufriendo los embates de descontrolados y nocivos recintos de basura, lo que involucraría 
a unas 700 familias, que en relación a personas, ascendería a más de 3.000 directamente afectadas. A esto, se 
debe agregar la situación de una importante cantidad de campesinos chilenos/as de escasos recursos, que en 
el universo regional, correspondería a más del 30 % aproximado del total de los afectados que reciben más de 
20 mil toneladas mensuales de basura absolutamente descontrolada. 

Ante el Comité de eliminación de eliminación de discriminación racial de la ONU  se llevó hace algunos años 
una denuncia por “racismo ambiental”, la que fue acogida y extendió una serie de preguntas y 
recomendaciones al estado chileno, sin embargo, el racismo y discriminación en materia de vertederos en 
suelo de comunidades Mapuche persiste. 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2014/12/26/135118/perversidad-y-racismo-basurales-descontrolados-en-tierras-
mapuche-y-un-centro-de-salud-al-lado-del-vertedero-boyeco/ 

http://www.elciudadano.cl/2014/12/26/135118/perversidad-y-racismo-basurales-descontrolados-en-tierras-mapuche-y-un-centro-de-salud-al-lado-del-vertedero-boyeco/
http://www.elciudadano.cl/2014/12/26/135118/perversidad-y-racismo-basurales-descontrolados-en-tierras-mapuche-y-un-centro-de-salud-al-lado-del-vertedero-boyeco/
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Internacional 

Columna:  

Guatemala, un país sin memoria histórica 

El Ciudadano, 4 de Enero de 2015, por Ilka Oliva Corado, 20:01 
   

Poco se le puede pedir a un pueblo que olvida pronto, que desconoce, 
que finge y solapa. Poco se puede hacer con un tropel  de 
mamarrachos que se escuda en la religión y en  el perdón para ocultar 
verdaderos crímenes de lesa humanidad. Sacerdotes  y pastores 
hipócritas  beneficiarios de las mieles del sistema opresor, que 
descalifican las luchas de los defensores de Derechos Humanos. 
Togados peleles y serviles de genocidas impunes. En Guatemala por 
decreto no existió el genocidio dicen los traidores y desleales a su 

propia sangre indígena, rezo que repite la sociedad de doble moral. 

Hablar de conciencia en un país como Guatemala es arar en el mar. Hablar de identidad y justicia es lanzar las 
palabras al viento. Con un pueblo adormecido, intencionalmente amnésico y sumiso y un tanto cómodo 
cuando le conviene,  no es casualidad que la justicia esté enterrada en cualquiera de la fosas clandestinas 
donde yacen los restos de miles de guatemaltecos que soñaron con un país equitativo. 

Es asfixiante, con un sistema de justicia corrupto donde lo que sobresale es el tráfico de influencias, del que  se 
benefician quienes nadan  a sus anchas en las aguas negras de la impunidad. Como un tiro en la sien es hablar 
de un juicio por genocidio contra asesinos como Ríos Montt, teniendo  el sistema de justicia en contra. 
Sabiendo que las artimañas son solapas por togados; elegantes y finos, exclusivos de la peste  traidora y sus 
castas aduladoras. 

Ríos Montt ya tuvo su juicio por genocidio y el 10 de mayo de 2013  fue sentenciado a 80 años de prisión. Diez 
días después, la  pestilente Corte de Constitucionalidad le dio carpetazo y anuló la sentencia, como si del 
resultado de  un juego de fútbol se tratara. El pueblo no se manifestó, no prestó atención al juicio, le dio igual, 
pocos fueron los que con su sangre roja, su identidad y su conciencia y su sed de justicia, estuvieron atentos y 
celebraron la sentencia. También lloraron la desilusión y la traición de la Corte de Constitucionalidad. 

En pocas horas se llevará de nuevo a cabo el juicio por genocidio contra Ríos Montt. No hay alarma en la 
sociedad, no hay deseos de buscar justicia, ni se mosquean, alaban a su presidente genocida y a su gabinete de 
ladrones y asesinos. Y no hablo de quienes ignoran la realidad, hablo de quienes la saben y la entierran para no 

verse en la responsabilidad de exigir porque les conviene más 
el beneficio del silencio y hacerse los desentendidos. Tres 
golpes de pecho y  el diezmo  son las solución a los males de la 
doble moral guatemalteca.   

No hay que ser muy inteligente para saber por qué en 
Guatemala no triunfó la revolución, -si abundan los ojetes y los 
orejas- por qué siendo realista,   jamás logrará ser un país 
socialista,  es que pesa más la apatía y la comodidad. La 
haraganería y la desmemoria intencional. Porque de identidad 
no tenemos nada. Porque mientras no nos toque la violencia y 

http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/01/montt.jpg
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la injusticia de cerca no nos involucramos como pueblo. La revolución necesita líderes pero  más a su pueblo y 
el pueblo guatemalteco es holgazán e indiferente.  La educación superior se utiliza como beneficio personal. La 
democracia en Guatemala es un futuro que no se visualiza  porque nos gana la indolencia y el disimulo. 

En pocas horas se iniciará de nuevo el juicio por genocidio contra Ríos Montt y el asesino ya movilizó a toda su 
defensa para que invente cualquier excusa médica para no verse sentado en el banquillo y escuchar los 
testimonios de los sobrevivientes a sus masacres de militar. 

Están ahí las expectativas, la sangre derramada, los huesos rotos, las fosas clandestinas. Las niñas abusadas, 
sobrevivientes de torturas, están ahí las familias destrozadas. Las miradas transparentes, las palabras que 
hablan la verdad de la injusticia y el oprobio. Están ahí la esperanza, la lealtad y las fuerzas para este nuevo 
juicio  a las puertas de  las fauces de un sistema impune. 

No todo está perdido, siempre hay gente justa y honesta. Siempre hay gente que lucha por la justicia. Es un 
camino cuesta arriba, contra el tiempo y contra la tropelía, pero para eso están los comunistas, los socialistas, 
los cabales, los justos, los que no olvidan, porque olvidar es repetir. En Guatemala sí hubo genocidio y los 
culpables tienen que pagar para que Nunca Más. 

Ilka Oliva Corado 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/01/04/136919/guatemala-un-pais-sin-memoria-historica/ 

 

Brasil: Indígenas logran victoria histórica frente al Congreso 

Lunes, 29 Diciembre, 2014 - 16:52  

Indígenas de todo Brasil han conseguido una victoria histórica a escala 
nacional al evitar que el Congreso les arrebate el control del futuro de 
su tierra, tras conseguir detener un proyecto de reforma de la 
Constitución que habría otorgado poder al Congreso para la 
demarcación de territorios indígenas. 

Tras meses de sonoras protestas protagonizadas por miles de indígenas 
en representación de decenas de pueblos, el proyecto ha sido descartado. Recientemente, decenas de 
indígenas entraron en el edificio del Congreso, en Brasilia, para hacer oír sus voces. Cinco de ellos fueron 
arrestados durante la protesta, pero puestos en libertad más tarde. 

De haber sido aprobada, la enmienda constitucional propuesta, conocida como 'PEC 215', habría causado 
futuras dilaciones y obstáculos para el reconocimiento y la protección de las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas, de las que dependen para su supervivencia, según ha publicado la organización no gubernamental 
Survival en su espacio web. 

Como ha explicado la lideresa indígena Sonia Guajajara, una de las participantes en las protestas en el 
Congreso: "Regreso con mi corazón purificado, un alma ligera y un cuerpo colmado de coraje para hacer todo 
de nuevo si fuera preciso en la lucha por la defensa de nuestros derechos y de nuestros pueblos". 

Por su parte, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) envió una carta abierta para marcar este 

http://www.elciudadano.cl/2015/01/04/136919/guatemala-un-pais-sin-memoria-historica/
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acontecimiento memorable, declarando: "Los pueblos indígenas demostramos que, incluso sacrificando la 
propia vida, jamás admitiremos la recolonización, usurpación y expoliación de territorios". 

La 'PEC 215' ha sido el resultado de la presión del poderoso lobby del grupo agro-ruralista que incluye a 
muchos políticos que poseen haciendas en territorios indígenas y amenazaba con generar "situaciones 
desastrosas para pueblos como el de los guaraníes", que han sido expulsados de la mayor parte de su tierras 
mientras esperan que el Gobierno cumpla con su deber legal de demarcar su tierra, y "también habría sido 
devastador para las numerosas tribus no contactadas de Brasil", según explica Survival. 

Por eso, la organización no gubernamental ha estado ejerciendo presión contra la 'PEC 215' y otros proyectos 
de ley. Como explicó el indígena amazónico brasileño que encabezó las protestas internacionales de los 
simpatizantes de Survival, Nixiwaka Yawanawá: "Estamos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas 
indígenas en Brasil, quienes afrontan el peor ataque a sus derechos en décadas". (Notimérica) 

Fuente: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29122014/indigenas_logran_victoria_historica_frente_al_congres
o 

 

 

Empresas contra Estados: el caso de Chevron vs Ecuador 

Contaminación por petróleo en Ecuador tras años de producción de 
Chevron en el país. 

02 de enero de 2015, 12:21  

LUIS NIETO // Todo apunta a que, a finales del próximo mes de abril, la 
Corte de Arbitraje de la Haya abrirá la Audiencia al declararse 
competente en la demanda que la multinacional Chevron-Texaco ha 

llevado a cabo contra el Estado ecuatoriano. Dicha demanda se plantea porque la petrolera considera que no 
es responsable del daño ambiental que se produjo en la Amazonía ecuatoriana y por el que la Corte Nacional 
de Justicia de Ecuador le impuso el pago de 9.500 millones de dólares. Además, la transnacional 
estadounidense considera que la empresa responsable es Petroecuador, por lo que solicita que sea el Estado 
ecuatoriano quien se haga cargo del abono de dicha cantidad. 

Esta disputa entre Chevron-Texaco y el Estado ecuatoriano en la Corte de la Haya se da en un momento en el 
que el Gobierno del presidente Correa está enfrentado a una parte del movimiento indígena y ambientalista 
nacional e internacional, a raíz de la decisión tomada en 2013 de dar por finalizada la Iniciativa Yasuní ITT, una 
propuesta innovadora que posicionó a Ecuador a nivel mundial al presentar un mecanismo alternativo para la 
mitigación del cambio climático y que elevó como bandera de lucha un modelo de desarrollo post-petrolero. En 
la propuesta pretendía obtenerse 3.600 millones de dólares en 13 años como contribución de la comunidad 
internacional, pero la irresponsabilidad e hipocresía de ésta llevó a que después de seis años sólo se hubieran 
recaudado 13,6 millones de dólares. Ahora, el gobierno de Correa aduce que los 18.000 millones de dólares 
que se obtendrían por explotar una parte del Yasuní son esenciales para erradicar la pobreza y cubrir las 
necesidades básicas de la población ecuatoriana. 

Los desacuerdos de Chevron-Texaco con el Ecuador se dan en dos planos que van en paralelo, y que le 

http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29122014/indigenas_logran_victoria_historica_frente_al_congreso
http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/29122014/indigenas_logran_victoria_historica_frente_al_congreso
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enfrentan por un lado con la comunidad amazónica afectada y por otra con el Estado ecuatoriano. El 
enfrentamiento con la comunidad amazónica, hoy organizada en la UDAPT (Unión de afectados y afectadas por 
las operaciones petroleras de Texaco), viene de lejos. Las víctimas han denunciado a la multinacional durante 
más de diez años en tribunales ecuatorianos, estadounidenses y más recientemente en La Haya por la 
contaminación en la Amazonía. Esta última demanda busca que se condene penalmente a los directivos de la 
compañía. Para ello, la UDAPT acudió ante la fiscal de la Corte Penal Internacional y procedió a solicitar en 
nombre de las víctimas que los crímenes cometidos se tipificaran como “crímenes contra la humanidad”. Esto 
se fundamenta en que las decisiones y acciones tomadas por John Watson como director ejecutivo de Chevron, 
junto con otros directivos de la compañía, revisten las características de un ataque generalizado y sistemático 
contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana. 

En 26 años de explotación petrolera en Ecuador, Chevron-Texaco derramó más de 80.000 toneladas de 
residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio (la zona comprometida por la contaminación petrolífera abarca 
unas 500.000 hectáreas aproximadamente). Perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1.000 fosas sin 
ningún tipo de recubrimiento. 

Todo ello sucedió en una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta, destruyendo además las 
condiciones de vida y subsistencia de sus habitantes. Allí dejó desolación y muerte, con cientos de historias de 
personas afectadas como Marina: “Un día, los trabajadores de Texaco llegaron donde mi esposo Quenamá y le 
forzaron a beber alcohol contaminado; lo forzaron a beber hasta que murió intoxicado; luego me tomaron y 
me llevaron cautiva de campamento en campamento, obligándome a prostituirme. Pasaron veinte años antes 
de que me devolvieran a la comunidad porque ya estaba vieja y enferma”. O como Pedro Morales, que falleció 
de cáncer a los 19 años, pero antes se presentó en las inspecciones judiciales arrastrando tumores en pulmón, 
hígado y pierna. O las historias de Ángel Toala, Modesta Briones y Rosana Sisalima, que también murieron de 
cáncer después de sufrir tumores y amputaciones. 

Chevron es una multinacional que, bajo este nombre o a través de subsidiarias, opera en 37 países, y ha sido 
acusada en algunos de ellos como Polonia, Rumanía, Perú, Nigeria y EE.UU. por daños ocasionados al medio 
ambiente y a la salud de la población: devastación de la agricultura, pesca, destrucción de ríos y fuentes de 
agua vitales para la comunidad, altos niveles de contaminación en el aire, desplazamiento de la población, 
afectación a la salud de las personas… Todo ello le ha llevado a ser declarada por algunas organizaciones 
sociales la multinacional más peligrosa del mundo y a ser nominada por Amazon Watch al premio Public Eye 
Award por su violación a los derechos de los pueblos. 

Pero la batalla, tanto de los afectados como del Estado ecuatoriano, es muy desigual. Chevron es una 
multinacional con unos activos valorados en 232.882 millones de dólares, frente al PIB ecuatoriano que es de 
89.834 millones. Una vez más se repite en la historia la batalla de David contra Goliat. Chevron ahora desea 
lavarse las manos, actuar como aquel que lanza la piedra y esconde la mano; desea endosar su responsabilidad 
al Estado ecuatoriano y a Petroecuador que, por cierto, también la tiene, pero no aquella que le concierne 
estrictamente a la multinacional estadounidense: la responsabilidad de haber cometido uno de los mayores 
crímenes ambientales que registra la historia de nuestro agraviado planeta. 

* Luis Nieto, coordinador de la Asociación Paz con Dignidad. 

Fuente: 
http://www.lamarea.com/2015/01/02/empresas-contra-estados-el-caso-de-chevron-vs-ecuador/ 

  

http://www.pazcondignidad.org/
http://www.lamarea.com/2015/01/02/empresas-contra-estados-el-caso-de-chevron-vs-ecuador/
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Temas 

El Mostrador, 29 de diciembre de 2014 

La Política, herramienta de lucha Mapuche 

Diego Ancalao Gavilán, Profesor. 

Estoy orgulloso de pertenecer a la Nación Mapuche, no sólo por ser parte de una generación de 
jóvenes que decidieron hablar por sí mismo sobre su pueblo, sino porque esta es una 
manifestación histórica de libertad y lucha centenaria por un espíritu de justicia que no 
desaparecerá jamás. 

Hoy el Mapuche vive oprimido en una isla de segregación política, social y económica, rodeado por un mar de 
declaraciones de buenas intenciones, pero vemos con claridad que podemos romper esa opresión. Podemos 
hoy acelerar la llegada de ese día, tenemos las herramientas y no olvidamos que estar aquí es gracias a 
nuestros antepasados que dieron la vida para que nosotros hoy respiremos este aire, pero que aún no 
podemos respirar a todo pulmón, porque tenemos una tarea pendiente. 

En el tiempo de Pelantaro la flecha y la lanza eran las armas para alcanzar la libertad, pero hoy una de las 
batallas se da en el campo político. Así es como hace un poco más de medio siglo algunos mapuche crearon La 
Sociedad Caupolicán y La Corporación Araucana, las que se constituyeron dentro del marco institucional y 
político, siendo un hito muy importante del pueblo Mapuche en los últimos tiempos. No podían combatir al 
Estado de forma directa como antes, sino que esta vez lo hicieron mediante las reglas del juego del propio 
Estado y así fue como lograron tener 7 representantes en el Congreso de Chile. 

El primer triunfo en este nuevo contexto Mapuche dentro del marco político fue el año 1924 con el primer 
diputado Mapuche de la historia, Francisco Melivilu, del partido Demócrata, luego vino Manuel Manquilef, 
partido Liberal Demócrata, Arturo Huenchullan, partido Demócrata, José Cayupi y Esteban Romero, por el 
partido Nacional Cristiano, Venancio Coñoepan, partido Conservador y Rosendo Huenuman del partido 
Comunista. Eran de distintos partidos políticos, entonces ¿cuál es la militancia Mapuche?, la primera militancia 
del mapuche es con su pueblo, tenían como único objetivo su defensa. En consecuencia, los partidos políticos 
eran el medio, no el fin, para llevar las demandas de justicia al centro del poder del Estado. 

¿Qué nos queda hoy? La responsabilidad de seguir el camino de nuestros antepasados y para eso primero, 
debemos comprender que mientras no nos liberemos de nuestras propias cadenas, como lo es el haberse 
dejado domesticar por la sociedad dominante, el derrotismo, la falta de identidad y pertinencia. Cada uno debe 
firmar su propia declaración de libertad y comenzar a escribir su propia leyenda, cuando llegue ese día 
estaremos más cerca de alcanzar el sueño de nuestros antepasados, de lo contrario ninguna participación 
política y autónoma servirá. Segundo, ¿Cómo podemos ganar esta batalla política? Si gran cantidad de 
Mapuche votan por los no mapuche y ganan los de derecha, es porque son comprados aprovechándose de sus 
necesidades básicas no cubiertas, es la única manera que la derecha, progresistas liberales o socialdemócrata, 
ganen. 

Pero ahora llegó la hora de hablar de lo que nos asemeja a los Mapuche y comprender que tenemos el mismo 
problema en común, un problema de pueblo, y llegar a entender que un ataque a uno de nosotros es un 
ataque a todo el pueblo, que el asesinato de uno de nosotros es la muerte de una parte de nuestro pueblo y 
que la derrota a uno de nosotros es la derrota de un pueblo. Esta no es una lucha particular y privada, es una 
lucha abierta, colectiva y de todos. 



22 

Pero hoy este millón y medio de Mapuche están despertando. Están transformándose y están siendo 
políticamente maduros. Se están dando cuenta que hay nuevas tendencias políticas en Chile y que nuestra 
temáticas sí es un tema relevante en el país, tanto así que es posible ver cada vez que hay una elección que los 
políticos se acercan tanto al Mapuche que hasta parecen uno de nosotros, y esto significa que el político vio 
que los mapuche tenemos un bloque de votos que puede determinar quién va a llegar al municipio, al 
Congreso y a la Moneda. Fue el voto Mapuche el que ayudo a poner a la actual administración de Chile. Pero 
no hay que olvidar que constantemente su voto sin mucho conocimiento, voto confuso e ignorante, puso la 
administración de Chile en manos de políticos filibusteros que han aprobado todo tipo de leyes inimaginable 
que han afectado a nuestro pueblo, nuestro territorio y también a los pobres y marginados de Chile. 

Para avanzar y terminar la tarea pendiente, es nuestra responsabilidad instaurar una nueva forma de liderazgo 
que sea capaz de dar igualdad de oportunidades a todos, es nuestra obligación generar propuestas más allá del 
discurso del territorio, autonomía y la participación política. Éstas cosas son esenciales, pero debemos ser 
capaces de criticar la esencia misma de la democracia, porque ésta no alcanza para todos, a tal punto que 
llegamos ser víctimas de la democracia, nada peor que la hipocresía disfrazada. 

La definición más simple de democracia habla que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo 
y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, es el gobierno de la mayoría soberana, entonces, 
¿cómo va a ser justo este sistema para un pueblo que es una minoría? Necesitamos otro concepto de 
democracia que sea más justo y que permita que las minorías étnicas sean representadas con igualdad de 
derechos, necesitamos un sistema electoral especial para los pueblos originarios, con cuotas parlamentarias 
equivalentes a su población, de esta manera los pueblos originarios pueden tener 4 senadores y 12 diputados, 
como mínimo, para plantear sus demandas en el epicentro del poder. 

Nuestro pueblo no es perfecto. Somos pequeños y con distintas corrientes ideológicas, ubicados en la cola de 
la distribución del poder. Sin embargo, estamos llamados a una misión perfecta, que es liberar a los oprimidos, 
como nuestro pueblo mapuche y como los demás pueblos originarios. Estamos convencidos que los oprimidos 
no podemos ser oprimidos por siempre. 

Debemos enviar una señal firme a quienes aún no creen en nuestra misión, por eso debemos corregir los 
errores, ampliar la mirada, sanar las heridas, unificar a nuestro Pueblo y cumplir la misión. Prometo mi mejor 
esfuerzo, a eso vengo. 

Fuente: 
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/12/29/la-politica-herramienta-de-lucha-mapuche/ 

 

Un debate global a partir del Foro anual de Naciones Unidas 

Empresas, derechos humanos y pueblos indígenas 

Observatorio Ciudadano, por José Aylwin, Co Director, Observatorio Ciudadano, Diciembre de 2014 

Con la asistencia de más de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de 
pueblos indígenas y de la sociedad civil, así como representantes de empresas, se realizó del 01 al 03 de 
diciembre en Ginebra el Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.  

El Foro -el más importante sobre esta temática de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/12/29/la-politica-herramienta-de-lucha-mapuche/
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Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el 
promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia. Tales principios, aprobados por el Consejo de 
Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligación de los estados de proteger de los abusos de derechos 
humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligación de las empresas de respetar los 
derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de 
sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparación 
para las víctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.  

Una preocupación manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad 
civil asistentes al evento, fue la de la continuidad de las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de 
estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas prácticas quedan. Es así como en el marco de este 
evento el  Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización 
Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas. En este informe se da 
cuenta de que e ntre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la 
tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de policías, militares, agentes de seguridad de empresas 
privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Se trata de 
números que reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a 
Asia y Latinoamérica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos 
de defensores quedan impunes. Dicha situación, es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional 
de normas de carácter vinculante para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a 
dichas violaciones de derechos humanos.  

Es por ello que una de las discusiones más relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al 
proceso para la elaboración de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y 
su relación con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprobó en junio de 
2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sudáfrica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el 
respaldo de un número creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil.  

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas 
trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las 
violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con 
actividades fuera de los mismos, situación cada vez más común en el marco de una economía globalizada. Esta 
iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su 
votación por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez más soporte internacional. Ello no solo de 
parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino también por parte 
de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervención del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su 
consideración.  

Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos 
que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata 
de planes para coordinar la acción política y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad 
económica y de las empresas no resulte en la violación de derechos humanos, y que por ahora solo algunos 
estados europeos, como Reino Unido, Países Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en 
América Latina solo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, más 
allá de los anuncios, avances en esta materia, menos aún en abrir un debate amplio, con participación de 
organismos de sociedad civil y de pueblos indígenas, para su elaboración.  

La situación de los derechos de los pueblos indígenas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la 
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actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue también una temática central de 
este evento. Ello no es casual sino que resulta de una práctica empresarial casi generalizada, en particular en 
los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como 
el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre 
determinación y a la autonomía, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos 
reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas. Se trata de una realidad constatada por el propio 
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 señalara: “[…] los pueblos indígenas figuran 
entre los grupos más gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y 
energético. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener el modo de vida tradicional que han elegido […], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento 
forzoso o económico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos 
sobre los defensores de los derechos humanos[…], y los derechos a la vida y a la integridad física”.  

América Latina, como sabemos, no es una excepción a esta realidad, ya que las estrategias de “desarrollo” 
impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotación indiscriminada de los recursos naturales de 
los pueblos indígenas, explotación que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo 
genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL señalara en septiembre pasado en su 
informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre pueblos Indígenas “[l]a expansión de las actividades 
primario-exportadoras en la región ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y 
afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el 
control de los territorios y los recursos naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos 
pueden verse agravados en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica”.  

Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos indígenas de los cinco continentes reunidos en 
Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos 
indígenas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias 
actividades económicas dentro de sus territorios, sin criminalización; y que no restrinjan el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas frente a la actividad empresarial. Igualmente 
instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el análisis del cumplimiento de la 
“debida diligencia” que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente 
reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de 
derechos humanos, y consideren en los planes de acción nacionales en derechos humanos la aplicación de la 
jurisdicción extraterritorial cuando las víctimas no encuentren justicia en sus propios países.  

Por su parte la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, 
intervino en el Foro para llamar la atención sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos 
humanos de pueblos indígenas cometidas por empresas, señalando que el abordaje de esta realidad será uno 
de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondo en la relación que existe entre los tratados 
y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversión y comercio y los derechos de pueblos indígenas, 
señalando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y 
conocimientos. Por lo mismo, planteó que esta será una materia de preocupación fundamental de su Relatoría 
especial.  

La afectación de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial también fue denunciada en este 
evento. Por un lado los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos 
de remediación y reparación, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupación 
tradicional por parte de las empresas forestales. También dieron cuenta de los procesos de criminalización de 
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la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicación de legislación antiterrorista, lo que les llevó, 
junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, encontrando allí la justicia que no encontraron en el estado chileno.  

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén, y el Observatorio 
Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta 
materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, 
Pavel Sulyandziga , y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situación de vulneración de derechos que hoy 
vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular 
la explotación de petróleo por vías convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la 
provincia de Neuquén, Argentina; y los proyectos forestales, hidroeléctricos y pisciculturas que se han instalado 
o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucanía y Los Ríos en Chile. Se trata 
de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupación tradicional, que son impuestos sin procesos de 
consulta adecuados, sin que las empresas hayan tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos 
humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparación de los daños causados. Cabe 
señalar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos 
derechos no han sido implementados mediante la adecuación de la legislación interna, ni tampoco mediante 
políticas públicas referidas a los pueblos indígenas. Por lo mismo, solicitaron una investigación sobre esta 
crítica realidad de derechos humanos.  

El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte 
de los estados y las empresas de la región, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes 
referidos. También hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo políticas, sino 
también legislativas para asegurar la coherencia de su actuación en la materia, para permitir hacer efectiva la 
responsabilidad de las empresas por la violación de derechos humanos, así como la responsabilidad 
extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde estas se domicilian. El Foro dejó al 
descubierto, además, que la responsabilidad social empresarial, más allá de la retórica, no ha logrado cambiar 
el comportamiento de las empresas y su afectación grave a derechos individuales y colectivos, como se 
denunció en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da cuenta de la urgente necesidad de 
avanzar hacia la elaboración de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y 
Sudáfrica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, así como también de las empresas, 
frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.  

Fuente: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193551 
 

 
Mapuexpress.org, 27 de diciembre de 2014. 

Boroa Filulawen: Once años de salud intercultural y autonomía Mapuche 

Boroa Fililawen de la comuna de Nueva Imperial en la Región de la 
Araucanía, cumplió once años de impulsar un centro de salud 
intercultural donde se ha destacado la capacidad de gestión y 
autonomía. En su aniversario se realizó una serie de actividades que 
congregó a personas del territorio e invitados de otras localidades. 

Recientemente, el historiador Mapuche Pablo Mariman Quemenado, 
en el marco del lanzamiento del  libro “TraiTraiko Mapu ñi 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193551
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Tukulpazugun”, que trata sobre la historia de Nueva Imperial en la Región de la Araucanía, señalaba sobre la 
capacidad de autonomía en estos territorios: “Destacaría el hecho que se demuestra en todos los tiempos las 
capacidades de gestión que tienen los liderazgos mapuche tanto en su fase independiente, a través de los 
parlamentos, como en plena situación colonial luego de la guerra que los incorporó al estado. Me sorprende 
que en la década del treinta al cuarenta los congresos o parlamentos araucanos, no sólo hayan acumulado 
fuerza y movilización, miles en cada concentración,  sino propuestas que van desde la autogestión, como por 
ejemplo: la Caja de Crédito Indígena, un subsistema propio de educación e incluso, al empoderamiento de 
estructuras estado nacionales como gobernaciones, alcaldías, regidores a nivel local mediante una vía político 
electoral exitosa”. 

Al respecto, uno de los mejores ejemplos vivos en el presente  es la experiencia que se lleva en el territorio de 
“Forrowe”  en Nueva Imperial, impulsada por la organización Mapuche  que lleva adelante la experiencia del 
Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen que acaba de cumplir once años y que ha tenido la capacidad, a 
través de la gestión y la incidencia ante diversas representaciones de la institucionalidad estatal: local, regional 
y nacional,  de poder  revitalizar una serie de institucionalidad y conocimiento ancestral como el Trakkintvn, el 
Ixofilmonguen, el kellüwun, el kume monguen, desde la perspectiva del wajon en la cosmovisión Mapuche y las 
relaciones interculturales con la institucionalidad pública chilena. 

El pasado 18 de diciembre 2014, se celebró este aniversario,  con un emotivo agradecimiento a las fuerzas 
espirituales del Ngen Mapu Forrowe en conjunto con todas las comunidades del territorio, Lonkos, Machi, 
dirigentes, autoridades, funcionarios públicos y algunos medios de comunicación. 

Este encuentro que resaltó sus logros, comenzó a partir de las 08:00 hrs en el establecimiento, donde además 
se realizó una importante actividad cultural y social, que incluyó una “Feria Campesina” con productores del 
territorio y la asistencia de más de trescientas personas. 

La ceremonia Mapuche Llellipun dio el inicio, para luego proseguir con un matetun en espacios acondicionados 
para las familias e invitados. Inmediatamente una nueva rogativa fue la antesala al acto político para luego dar 
paso al compartir de alimentos y el cierre y despedida pasado las 17 horas.     

José Antonio Huircan Pichicon, Presidente de la Asociación Mapuche “Filulawen”, en su intervención en el acto 
político, destacó la historia Mapuche local y resaltó los hitos del proceso que han llevado adelante, indicando 
que salud Mapuche no es solo la perspectiva del kutran  (enfermedad) como lo ve la medicina occidental, sino 
es una visión profunda e integral que tiene relación Kumelkalen, (estar bien), que busca  la armonía de las 
personas, las  familias, con el lof (comunidad) y la naturaleza, es decir, estar bien con todo el entorno y he allí la 
necesidad de que la organización no tan solo aborde la biomedicina, sino todos los aspectos que conciernen al 
territorio. 

“Convivencia es salud para nosotros” (…) “Y es política lo que estamos haciendo ahora. Política social, política 
de trabajo y en Boroa estamos trabajando en la restructuración de nuestro territorio, porque la salud es todo”, 
señaló el dirigente. Asimismo, dijo que gracias al trabajo colectivo se han obtenido logros importantes y valoró 
que hayan tenido la capacidad de obtener frutos gracias a la organización en salud  en diferentes ámbitos, 
destacando la existencia de un módulo de biomedicina (medicina occidental) y otro módulo Mapuche, este 
último, comienza en los años 2007/2008 y concluye el 2011. “Estamos entregando salud a nuestra gente y eso 
es comunitario. Antes era impensado que una organización se hiciera cargo de la salud”, resaltó Huircan 
Pichicon. 

Uno De los hitos que se destacó, es que al lugar han acudido diversas autoridades en diferentes gobiernos, 
como ministros de salud, subsecretarías, intendencia, parlamentarios, entre otros. En efecto, al lugar acudieron 
el director del servicio de salud Milton Moya, la directora regional de cultural Karen Paichil, un core, el 
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diputado Edwards, el senador Tuma, el alcalde de Nueva Imperial Manuel Salas, representaciones del hospital 
intercultural de Nueva Imperial, del centro de salud de Boyeco, de la corporación Mapuche Newen, religiosas 
de la misión Boroa, de la organización Red de acción por los derechos ambientales (RADA),  la totalidad del 
equipo de salud de Boroa Filulawen. entre otros. 

El centro de salud intercultural Boroa Filulawen, tiene una  planta funcionaria de 26 personas y y unos 5 mil 
usuarios inscritos. En el presente está impulsando una campaña de selección de residuos para el reciclaje y 
reutilización, y pretende re impulsar una planta ecológica  toha sobre tratamiento de aguas servidas. 

- See more at: http://mapuexpress.org/2014/12/27/boroa-filulawen-once-anos-de-salud-intercultural-y-
autonomia-mapuche%20#sthash.ictsdcxE.dpuf 

Fuente: 
http://mapuexpress.org/2014/12/27/boroa-filulawen-once-anos-de-salud-intercultural-y-autonomia-
mapuche%20#sthash.ictsdcxE.dpbs 

  

http://mapuexpress.org/2014/12/27/boroa-filulawen-once-anos-de-salud-intercultural-y-autonomia-mapuche#sthash.ictsdcxE.dpbs
http://mapuexpress.org/2014/12/27/boroa-filulawen-once-anos-de-salud-intercultural-y-autonomia-mapuche#sthash.ictsdcxE.dpbs
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Documentación 

Normas Internacionales  

Normativa Internacional sobre Pueblos  Indígenas 

- Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales 
- Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

Casos de CIDH 

- Sentencia de la CIDH en caso CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS versus Estado de Chile 
- Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam 
- Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay 
- Caso Comunidad Indígena XÁKMOK KÁSEK Vs Paraguay 
- Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paraguay 
- Caso de la Comunidad Mayagna 
- Caso de la Comunidad Moiwana Vs Suriname 
- Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam 2007-11-28 
- Caso del Pueblo Saramaka Vs Surinam 2008-08-12 
- Caso Yatama Vs Nicaragua  
- Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua 

Informes de Organismos Internacionales  

- Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Asamblea General de la Naciones Unidas. 15 de Septiembre de 2014. 
- Comentarios del Relator Especial sobre Propuesta de Gobierno para nueva Normativa de Consulta 
- Monitoreo de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales a través de los Convenios de la OIT 

Normas Nacionales 

Leyes, Reglamentos y Programas de Políticas Públicas 

- Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Acuerdo concejo de ministros para la 
sustentabilidad 
- Re-Conocer Pacto Social por la Multiculturalidad 
- Acta - Plan Especial de Seguridad para Región de la Araucanía 
- Plan Araucanía Invirtiendo en Personas y Oportunidades 
- Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas 
- Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena 
- Informe Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas 
- Informe Final Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche - Junio 2012 
- Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena. DS 66 

Resoluciones judiciales y procedimientos jurídicos  

- Amicus curiae ante Corte Suprema 

http://politicaindigena.org/pdf/Derechos%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20y%20Tribales%20sobre%20sus%20tierras%20ancestrales%20y%20recursos%20naturales.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Derechos%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20y%20Tribales%20sobre%20sus%20tierras%20ancestrales%20y%20recursos%20naturales.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Sentencia29Mayo2014_%20MapucheyEstado.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20Aloeboetoe.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20Comunidad%20Ind%C3%ADgena%20Sawhoyamaxa%20Vs%20Paraguay.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20Comunidad%20Indigena%20X%C3%81KMOK%20K%C3%81SEK%20Vs%20Paraguay.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20Comunidad%20Indigena%20Yakye%20Axa%20Vs%20Paraguay.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20de%20la%20Comunidad%20Mayagna.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20de%20la%20Comunidad%20Moiwana%20Vs%20Suriname.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20del%20Pueblo%20Saramaka%20Vs%20Surinam%2020071128.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20del%20Pueblo%20Saramaka%20Vs%20Surinam20080812.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20Yatama%20Vs%20Nicaragua.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Caso%20de%20la%20Comunidad%20Mayagna.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Documento%20final%20de%20la%20reuni%C3%B3n%20plenaria%20de%20alto%20nivel.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Documento%20final%20de%20la%20reuni%C3%B3n%20plenaria%20de%20alto%20nivel.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Comentarios%20del%20Relator%20Especial%20sobre%20Propuesta%20de%20Gobierno%20para%20nueva%20Normativa%20de%20Consulta.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Monitoreo%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%20y%20Tribales%20a%20traves%20de%20los%20Convenios%20de%20la%20OIT.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Nuevo%20Reglamento%20del%20Sistema%20de%20Evaluacion%20de%20Impacto%20Ambiental.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Re-Conocer%20Pacto%20Social%20por%20la%20Multiculturalidad.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Acta%20-%20Plan%20Especial%20de%20Seguridad%20para%20Region%20de%20la%20Araucania.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Plan%20Araucania%20Invirtiendo%20en%20Personas%20y%20Oportunidades.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Comisionado%20Presidencial%20para%20Asuntos%20Indigenas.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Aprueba%20Reglamento%20que%20Regula%20el%20Procedimiento%20de%20Consulta%20Indigena.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Informe%20Comision%20Verdad%20Historica%20y%20Nuevo%20Trato%20con%20los%20Pueblos%20Indigenas.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Informa%20Final%20Comision%20por%20los%20Derechos%20del%20Pueblo%20Mapuche%20-%20Junio%202012.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Aprueba%20Reglamente%20que%20regula%20el%20Procedimiento%20de%20Consulta%20Indigena.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Amicus%20curiae%20ante%20Corte%20Suprema.pdf


29 

Documentos 

Estudios del Programa 

- Elementos básicos para una agenda programática de política indígena mapuche, de cara al nuevo ciclo 
político 
- La Política Mapuche de los Gobiernos Democráticos, la Demanda de Tierras y los Nuevos Desafíos 
- Análisis preliminar de los resultados electorales presidenciales en La Araucanía, Los ríos y Los Lagos, 
comunas con presencia mapuche  
- Mapa de actores en política indígena  
- Evaluación anual de la política indígena del Gobierno: el caso mapuche 2011Ȥ2012 
- Análisis DS 124 de 2009 Ministerio de Planificación 
- Agenda Legislativa sobre Pueblos Indígenas  
- Proyectos de ley sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas 
- Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, ¿Punto de partida o punto de llegada?  
- Territorio y Autonomía Mapuche 
- Compilación de propuestas programáticas publicadas en 2013 

Estudios de otras Instituciones  

- Informe Final Análisis de la cobertura y tratamiento de conflictos indígenas 2010 ‐ 2011. Universidad de 
Chile. Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI). Prof. José Miguel Labrín E. Julio 2011. 
- DESLEGITIMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: EN EL CONFLICTO MAPUCHE ACTUAL. Francisca Salas 
Aguayo. 
- CONFLICTO MAPUCHE: DEMANDAS INDÍGENAS, SU REIVINDICACIÓN Y LA REACCIÓN DEL ESTADO 
CHILENO. AMPARO O RECHAZO A LA LUZ DEL DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL. Cecilia Domínguez 
Valverde. 
- Propuesta: "Acuerdo por la Paz Social en la Araucanía" (Alberto Espina y José García, 2014). 
- Deber de Consulta Previa en Propuesta de Reglamento. DS 66 análisis del INDH. 
- Proyecto de Ley sobre Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas 1991 - 2013 
- Como abordar el problema de la desventaja de los indígenas en el siglo XXI 
- Las implicancias de la ratificación del Convenio Nro. 169 de la OIT en Chile  
- Pueblos indígenas, pobreza y autodeterminación en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EEUU 
- Pueblos indígenas y derechos humanos 
- Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile 
- Cultura Mapuche y Represión en Dictadura 
- Los Mapuche - Huilliche del Futahuillimapu Septentrional 1750-1792 
- Políticas Publicas, Planificación y Pueblos Indígenas en Chile 
- El reconocimiento de los Derechos Culturales y Lingüísticos de los Indígenas en Chile 
- Los pueblos indígenas y los desafíos del 2000 
- Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012 
- El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del Derecho Internacional 
- Reconocimiento Mapu-che de Chile - Tratado ante Constitución  
- El Convenio 169 de la OIT - Principales conversaciones acerca de su implementación 
- Salud intercultural y la patrimonialización de la Salud Mapuche en Chile 
- Demanda de Seguridad Social para Asalariadas de la Agroexportación  
- ¿Cómo fomentar competencias interculturales, en la educación formal, en un país racista que teme a la 
otredad? 
- La cuestión étnica - Aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad étnica, etnicidad y relaciones 
interétnicas  

http://politicaindigena.org/pdf/Elementos%20Basicos%20para%20una%20Agenda%20Programatica%20de%20Politica%20indigena%20Mapuche.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Elementos%20Basicos%20para%20una%20Agenda%20Programatica%20de%20Politica%20indigena%20Mapuche.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/La%20Politica%20Mapuche%20de%20los%20Gobiernos%20Democraticos,%20la%20Demanda%20de%20Tierras%20y%20los%20Nuevos%20Desafios.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/La%20Politica%20Mapuche%20de%20los%20Gobiernos%20Democraticos,%20la%20Demanda%20de%20Tierras%20y%20los%20Nuevos%20Desafios.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Analisis%20Preliminar%20de%20Resultados%20Electoreales%20Presidenciales%20en%20la%20Araucania,%20Los%20Rios%20y%20Los%20Lag.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Analisis%20Preliminar%20de%20Resultados%20Electoreales%20Presidenciales%20en%20la%20Araucania,%20Los%20Rios%20y%20Los%20Lag.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Mapa%20de%20Actores%20en%20Politica%20Indigena.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Evaluacion%20Anual%20de%20la%20Politica%20Indigena%20del%20Gobierno%20-%20El%20Caso%20Mapuche%202011-2012.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Analisis%20DS%20124%20de%202009%20Ministerio%20de%20Planificacion.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Agenda%20Legislativa%20sobre%20Pueblos%20Indigenas.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Proyecto%20de%20Ley%20sobre%20Reconocimiento%20Constitucional%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%201991%20-%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Pueblos%20Indigenas%20y%20Plurinacionalidad.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Territorio%20y%20Autonomia%20Mapuche.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Compilacion%20de%20propuestas%20programaticas%20publicadas%20en%202013.pdf
http://portal.unesco.org/geography/es/files/14378/13219041685CONFLICTOINDIGENAFINAL.pdf/CONFLICTOINDIGENAFINAL.pdf
http://portal.unesco.org/geography/es/files/14378/13219041685CONFLICTOINDIGENAFINAL.pdf/CONFLICTOINDIGENAFINAL.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Crisis%20Instituciones.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Crisis%20Instituciones.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Conflicto%20Mapuche%20frente%20al%20Derecho%20Internacional.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Conflicto%20Mapuche%20frente%20al%20Derecho%20Internacional.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Conflicto%20Mapuche%20frente%20al%20Derecho%20Internacional.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Propuesta-Acuerdo-por-la-Paz-en-La-Araucan%C3%ADa.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Deber%20de%20Consulta%20Previa%20en%20Propuesta%20de%20Reglamento.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Proyecto%20de%20Ley%20sobre%20Reconocimiento%20Constitucional%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas%201991%20-%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Como%20abordar%20el%20problema%20de%20la%20desventaja%20de%20los%20indigenas%20en%20el%20siglo%20XXI.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Las%20implicancias%20de%20la%20ratificacion%20del%20Convenio%20Nro%20169%20de%20la%20OIT%20en%20Chile.pdf
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- Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe  
- ¿Qué es una nación? 

Programas Presidenciales  

- Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2013 
- Programa de Gobierno de la Candidata Evelyn Matthei 2013  
- Programa del Candidato Presidencial Tomás Jocellyn-Holt 2013  
- Konum wenu xokiñ che Propuesta Política Mapuche 2013 
- Programa de Claudio Orrego 2013 
- Programa Paris 2013  

Constituciones Latinoamericanas y reconocimiento  

- Colombia 
- México 
- Ecuador 
- Nicaragua 
- Venezuela 
- Bolivia 
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http://politicaindigena.org/pdf/Que%20es%20una%20nacion.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Programa%20de%20Gobierno%20Michelle%20Bachelet%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Programa%20de%20Gobierno%20de%20la%20Candidata%20Evelyn%20Matthei%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Programa%20del%20Candidato%20Presidencial%20Tom%C3%A1s%20Jocellyn-Holt%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Konum%20wenu%20xoki%C3%B1%20che%20Propuesta%20Pol%C3%ADtica%20Mapuche%202013.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Orrego.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Parisi.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionColombia.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionMexico.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionEcuador.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionNicaragua.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionVenezuela.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/ConstitucionBolivia.pdf

