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Editorial 

De la frustración a la decepción: la cuenta del 21 
de Mayo y el programa indígena de campaña. 

Este Boletín se ha retrasado por dos razones: la primera, 
esperando los anuncios del 21 de Mayo en la esperanza que 
finalmente se anunciara la concreción - en plazos razonables - del 
Programa de Gobierno anunciado en la campaña; y la segunda, 
masticar la frustración de los 40 segundos dedicados a la política 

indígena del 21 de Mayo 2014 y la decepción absoluta producida por el Mensaje del 21 pasado. 

No se ha mencionado y se ha ignorado por completo anuncios en materia de política indígena. El 
mensaje solo se dedicó a mencionar Ministerio Indígena y Consejos de Pueblos sin mencionar que 
significa eso como instrumentos… ¿para qué? Vale la pena preguntarse por qué las promesas de 
campaña que entusiasmó mayoritariamente a indígenas a votar masivamente por la Presidenta no se 
convirtieron en la política indígena oficial. ¿Fue un  engaño para ganarse el voto de las comunidades 
que erróneamente confiaron en la palabra empeñada? 

Demás está decir que el Mensaje fue una completa decepción al conocer que el gobierno ha preferido 
una vez más – como históricamente ha sucedido – ignorar a los pueblos indígenas. La pregunta 
entonces es en qué quedó la promesa de campaña respecto de los derechos políticos, de los derechos 
territoriales, de los derechos de los recursos naturales en los que se incluye los temas del agua 
fundamental para las comunidades, de los derechos en beneficios sociales y económicos de las 
actividades productivas desarrolladas en tierras y territorios indígenas. Las comunidades indígenas y 
las organizaciones sociales sienten una profunda decepción al observar que los anuncios 
programáticos y comprometidos queden al margen de convertirse en una real política indígena. 

El Intendente Huenchumilla ha ofrecido un documento donde propondrá un “plan de fondo” para el 
tratamiento de la deuda histórica del Estado con las comunidades indígenas y, para la región de la 
Araucanía. Cabe preguntarse entonces si ¿las políticas oficiales en materia de pueblos originarios se 
van a tratar a “pedazos”,  por región, por provincias? Los pueblos originarios están ubicados a lo largo 
y ancho del país. La verdad que todo esto es completamente incomprensible.  

A estas alturas queda la duda de quién en el gobierno dirige centralmente las actividades del gobierno 
en esta materia. De la esperanza puesta en el nuevo  gobierno que asumía, hoy se vive una situación 
de frustración, desconfianza creciente y decepción. 
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Actualidad 

Gremios de La Araucanía endurecen críticas al Gobierno 

Ayer fueron incendiados dos camiones y una caseta de peajes en Mininco. Subsecretario del Interior viajará a la 
zona del conflicto. 

La Tercera, por Fredy Palomera / 15/05/2015 - 02:06  

Dirigentes de los gremios afectados por los últimos incidentes, en que 
desconocidos quemaron un galpón, camiones, una caseta de peaje y 
maquinaria agrícola en La Araucanía, criticaron el rol que ha tenido el 
Gobierno para enfrentar los atentados en la zona. 

Los últimos hechos significaron la destrucción de un galpón con 
maquinaria agrícola en Victoria, y la quema de tres camiones y una 
caseta de peaje en el sector de Mininco, en el acceso norte a Malleco. 

Tras este ataque, el fiscal Luis Espinoza confirmó que “coordinadamente actuó un grupo de aproximadamente 
18 a 20 personas que procedieron a intimidar a los choferes de estos vehículos, los hicieron descender para 
llevarlos a una caseta”, para luego incendiar el peaje. En lo que va del año, han sido destruidos ocho camiones, 
dos casas y tres galpones, de acuerdo a cifras de la fiscalía. 

Junto con solicitar la visita a la zona de Michelle Bachelet y del ministro del Interior Jorge Burgos, la presidenta 
de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, dijo que lo ocurrido responde a “una noche de terrorismo, 
no de furia. No hemos visto voluntad política del gobierno central de actuar en la región y de solucionar el 
conflicto, y la policía está superada”. 

En la misma línea, Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, manifestó que “hace tiempo 
atrás hablamos con el intendente y le llevamos propuestas. Le hemos dicho al gobierno que el tema de las 
compras de tierras sólo produce más violencia y pobreza en la región”.  

Tras estos nuevos ataques, Cristián Torres, vicepresidente regional de los camioneros, manifestó que “existe la 
idea de hacer una movilización significativa, en el fondo como tirón de orejas al gobierno para que cumpla su 
rol”. Agregó que las cámaras de vigilancia en la carretera no ofrecen la cobertura total ya que existen “puntos 
ciegos y en blanco que no se están registrando” como el sitio donde se atacó la madrugada de ayer. “No 
podemos entender que con la tecnología que existe hoy -hay visores nocturnos y helicópteros- la policía 
profesional  no sea capaz de pillar a estos terroristas antes de que actúen”, señaló. 

Visita de Aleuy 

Este nuevo incidente generó una respuesta inmediata en el palacio de gobierno. El subsecretario 
del  Ministerio del Interior, Mahmud Aleuy anunció que presentará una querella “por incendio y la ley de 
control de armas, lo que implica una pena posible de 15 años, contra todos los responsables de estos 
atentados”. A su vez, dio a conocer que viajará  la zona mañana para reunirse con el gremio afectado por estos 
ataques. “Voy para juntarme con los dirigentes camioneros y el comité policial de la región para ver los 
detalles”. Además manifestó que buscan “un gran acuerdo político y social para que de una vez por todas 
podamos luchar adecuadamente contra los violentistas y delincuentes que hay ahí”. Esta idea también fue 
dada a conocer ayer por el intendente, Francisco Huenchumilla, quien anunció que prepara “una proposición 
que espero entregársela pronto al ministro del Interior y a la Presidenta”, declinando entregar detalles sobre la 
misma. 
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Al respecto, Tepper dijo que “si quiere hacer una propuesta, bienvenida sea, estamos abiertos a todo pero no 
podemos seguir esperando”. 

El senador RN Alberto Espina, indicó que “son hechos muy graves y demuestran la ineficiencia que el gobierno 
ha tenido para impulsar una propuesta por la paz social. Nosotros elaboramos un documento y se lo 
entregamos en agosto de 2014 a la presidenta. Han pasado 9 meses y no hubo respuesta”. 

El senador PS Jaime Quintana respaldó la gestión del Ejecutivo y manifestó que “el gobierno tiene que 
enfrentar, por un lado, combatir cualquier hecho de violencia con los instrumentos que corresponde y por 
otro, acelerar un conjunto de medidas que permiten establecer mayores niveles de confianza, participación 
directa del pueblo indígena”. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629742-9-gremios-de-la-araucania-
endurecen-criticas-al-gobierno.shtml 

 

Gobierno: "Hay una industria delictual formada por mapuche y no mapuche" 

El subsecretario Mahmud Aleuy comentó en Cooperativa los últimos atentados registrados en La Araucanía.  
Afirmó que en una escala de 1 a 10, sólo a partir del nivel ocho hay comuneros ligados actos violentos. 
Advirtió que el conflicto está llegando a un "umbral" frente al que después "no es posible retroceder". 

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2015 | Autor: Cooperativa.cl  

Tres camiones fueron quemados por encapuchados durante la 
madrugada del jueves en las cercanías de Collipulli.  

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), calificó como 
"extremadamente urgente" la necesidad de una solución público-
privada a los problemas de violencia en la Región de La Araucanía. 

Aleuy comentó esta mañana en El Primer Café los últimos atentados 
registrados en la zona, donde encapuchados incendiaron tres camiones en las cercanías de Collipulli y también 
se registró la quema de maquinaria en un fundo en Victoria; hechos que llevaron a la Multigremial a acusar 
una "noche de terrorismo". 

"Yo asumí que esto era urgente como al tercer día que llegué acá (al Gobierno). Esto no es urgente, es 
extremadamente urgente, porque la experiencia internacional es súper precisa: cuando tú llegas a un nivel 
de descontrol como el que se puede producir en La Araucanía, donde los que están en contra de aquéllos 
que los amenazan empiezan a organizarse para defenderse; cuando tú llegas a ese umbral- y estamos 
bastante cerca de eso- después no es posible retroceder", alertó Aleuy. 

Escala de peligrosidad  

El subsecretario explicó que las autoridades tienen "divididos a todos los grupos en La Araucanía en una 
escala que va de 1 a 10. Los grupos de 1 hasta 7 son mapuches pacíficos, gente que quiere vivir y surgir en ese 
territorio, que nunca ha cometido un acto delictual de ningún tipo: no ha quemado camiones, no ha asaltado ni 
amenazado a nadie". 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629742-9-gremios-de-la-araucania-endurecen-criticas-al-gobierno.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629742-9-gremios-de-la-araucania-endurecen-criticas-al-gobierno.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/dos-ataques-incendiarios-se-registraron-en-distintos-puntos-de-la/2015-05-14/080225.html
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"Entre el grupo ocho y nueve son gente que se mueve entre la causa mapuche y algo delictual, y el grupo 10 
es un grupo que considera que no debería existir el Estado chileno. Ése es un grupo muy pequeño (...) Los 
grupos que queman y extorsionan a la gente en La Araucanía son muy pequeños", remarcó Aleuy, quien se 
desmarcó de los dichos de la Multigremial. 

"En Chile no se puede hablar, técnicamente, de que existe terrorismo. Poner un extintor con pólvora negra y 
con un reloj rasca que a veces incluso no funciona, no puede ser calificado como terrorismo, así como existe 
en la comprensión de la gente. Ahora, ¿por qué nosotros hemos calificado algunos de estos hechos de 
terrorismo? Porque afectan la vida de la gente indiscriminadamente y nosotros no estamos de acuerdo a correr 
ese riesgo", señaló. 

Utilización de la "legítima" causa mapuche  

El subsecretario señaló a Cooperativa que "a partir de todos los antecedentes" disponibles, los hechos de 
violencia en La Araucanía se pueden atribuir a "una industria delictual que está formada por mapuches y no 
mapuches". 

"Desafortunadamente para nosotros, aquí se ha constituido durante varios años un grupo que utiliza la 
legitimidad de las reivindicaciones mapuches para delinquir: para robar animales, para extorsionar a los 
pequeños agricultores cobrándoles coimas para no quemarles sus producciones, y generan a partir de eso un 
movimiento", señaló. 

Este escenario también "ha pasado en otros países con otro tipo de causas: que se usan las causas 
revolucionarias o de otro tipo para proteger el narcotráfico y otro tipo de cuestiones. En el caso chileno, se 
utiliza para robar animales, robar madera; eso es lo que está configurado. Entonces, el proceso que nosotros le 
propusimos a toda la región -para que ésta sea una región viable, porque la gente merece surgir- es que 
construyéramos un proceso de legitimación contra este tipo de gente que usa la causa mapuche", indicó. 

"Desafortunadamente se ha constituido durante varios años un grupo 
que usa la legitimidad de las reivindicaciones mapuches para 
delinquir", afirmó Aleuy a Cooperativa. (Foto: UNO) 

Mahmud Aleuy subrayó que "construir ese proceso de legitimación ha 
costado mucho", pero tras varias mesas de trabajo, recién "hace dos 
semanas" se logró firmar "un acuerdo político con todos los alcaldes 
de la región contra esta industria instalada de violencia, asesinatos". 

"Yo voy mañana a la región de nuevo y vamos a fijar la fecha para que el conjunto de las fuerzas sociales, 
productivas, comerciales y políticas de la región adhieran a este acuerdo", comentó. El funcionario remarcó 
que "para atacar y resolver este problema" se necesita "un tipo de coordinación y cooperación público-
privada que funcione", y que dentro de las responsabilidades que le caben al Estado existen acuerdos 
que "incluyen representación parlamentaria mapuche, todos los problemas de habitabilidad que tiene el 
pueblo mapuche y la compra de tierras". 

"Como dije, las reivindicaciones del pueblo mapuche son legítimas (...) Se ha comprado una cantidad increíble 
de tierras en esa zona" y "la cantidad de comunidades con las que se está trabajando son muchas", comentó. 

La responsabilidad judicial  

Lo anterior es muestra de que el problema de la violencia "está muy concentrado", y en su confrontación 
participan también las policías y los tribunales, con la dificultad adicional que supone la comisión de delitos 
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en un contexto rural. 

"La justicia se puede aplicar en el marco legal que tenemos. Para contar una sola anécdota: un pequeño 
agricultor fue encañonado por un mapuche con una escopeta para que firmara un papel entregándole el 20 
por ciento de su producción, si no se la iban a quemar. Él hizo una denuncia al juzgado correspondiente y una 
de las preguntas que le hizo el juez era por qué no le había sacado una foto a este señor al que estaba 
acusando. El abogado le respondió: 'Usted comprende que uno no le puede sacar una foto a una persona 
que lo está encañonando con una escopeta...'", contó. 

Aleuy afirmó que en La Araucanía "todo el mundo sabe" quiénes son los 
violentos: "Lo saben los jueces, los fiscales, las policías y los alcaldes, y 
nadie denuncia". (Foto: UNO) 

El funcionario de Gobierno aseguró además que "en La Araucanía todo 
el mundo sabe quién hace esto (los atentados): lo saben los jueces, lo 
saben los fiscales, las policías, los alcaldes, todo el mundo, y nadie 
denuncia, porque  no se ha hecho una separación definitiva entre los 
que legítimamente tienen reivindicaciones mapuches y los que usan 

la causa mapuche". 

"En Arauco tuvimos que obligar a las empresas forestales a reconocer la madera robada, porque si no lo hacían 
no había cómo hacerle un juicio a quien la robó, sean mapuches o no mapuches. Nadie quería reconocer que 
esa madera era de su propiedad" por temor a represalias. 

Tras la intervención del Ejecutivo "ese proceso afortunadamente dio resultado" y terminó con condenas, 
consignó Aleuy, quien también dio detalles de la gestión de un seguro para daños que irá en ayuda de quienes 
se vean afectados por atentados incendiarios: "Estamos a punto, la otra semana lo vamos a tener listo, para 
que las aseguradoras no sólo nacionales, sino internacionales, lo transformen en un producto que la gente 
pueda adquirir en el mercado". 

Fuente: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/gobierno-hay-una-industria-delictual-
formada-por-mapuche-y-no-mapuc/2015-05-15/113800.html 

 

Pueblos originarios y justicia internacional entre Chile y Bolivia 

El Ciudadano, 4 de Mayo de 2015, 16:05 
Durante esta semana se desarrollan en el Palacio de la Paz 
de La Haya audiencias públicas de la Corte Internacional 
de Justicia acerca del contencioso mayor sobre fronteras 
interestatales hoy enquistado en las Américas, el que 
enfrenta a Bolivia con Chile por la comunicación al océano 
Pacífico de la que le privó una agresión militar chilena 
emprendida en 1879 y consumada en 1883. Se trata 
todavía de deliberación  sobre objeciones preliminares 
acerca de la admisibilidad de la demanda. Bolivia alega “la 
obligación de negociar de buena fe” entre ambos Estados 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/gobierno-hay-una-industria-delictual-formada-por-mapuche-y-no-mapuc/2015-05-15/113800.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/gobierno-hay-una-industria-delictual-formada-por-mapuche-y-no-mapuc/2015-05-15/113800.html
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2014/07/haya.png
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para poder recuperar una “salida plenamente soberana” al mar. Chile se atiene a un tratado que en 1904 
restableció la paz con Bolivia imponiéndose el hecho consumado, lo que,  según el Estatuto de la Corte (art. 
38.1.a) en la interpretación chilena, habría de bastar para darse la pretensión boliviana por infundada sin más 
trámite. Pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse por encima de todo, afirma Chile. El Estado chileno 
parece olvidar que también tiene tratados con pueblos indígenas. 

Bolivia se entiende obligada a recurrir a la justicia internacional por imperativo de su reciente Constitución, de 
2009, que contiene un capítulo sobre Reivindicación Marítima con este pronunciamiento: “El Estado boliviano 
declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su 
espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno 
de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado 
boliviano” (art. 267). Se responde a  una historia bastante constante de reivindicación por parte de Bolivia. Y 
hay más en su Constitución interesando al caso. Adopta la identificación de Estado Plurinacional en razón del 
reconocimiento de la presencia y los derechos de los pueblos indígenas. Y contiene, entre otras previsiones al 
efecto, una en sede de Relaciones Internacionales sentando el principio de que éstas deberán guiarse por el 
“respeto a los derechos de los pueblos indígenas” (art. 255.I.4). No es tan sólo asunto interno. 

El territorio en discordia (más de 100.000 km2 con unos 400 km de litoral) era en el momento de la conquista 
chilena primordialmente indígena, como lo sigue siendo hoy en parte, con comunidades atacameñas y 
aymaras entre otras.  El tratado de 1904 ignoró esa presencia humana. El Estado Plurinacional de Bolivia está 
obligado constitucionalmente a atenderla, pero la elude. Sigue  reduciendo el contencioso territorial en su 
reclamación internacional a un problema exclusivo entre Estados, como si la presencia indígena no fuera 
relevante. Y eso que existe, desde 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas reconociéndoles como sujetos colectivos de derecho tanto internacional como interno. Y que la 
Constitución de Bolivia asume justamente los planteamientos de esta Declaración al registrar derechos 
indígenas. Sin embargo, el gobierno del Estado Plurinacional se toma la Constitución a su provecho, 
reclamando créditos sin satisfacer réditos. Pese a que, conforme al derecho internacional actual, la ignorancia 
de la presencia indígena sería un buen argumento para cuestionar la persistente validez del tratado de 1904, 
Bolivia prefiere soslayarlo por la sencilla razón de que está al tiempo intentando desactivar internamente el 
registro constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Al menos se guarda coherencia. 

Respecto a Chile, ante  su postura de aferrarse a tratado pese incluso a anacronismos flagrantes, hay 
organizaciones indígenas que aprovechan el trance para reclamar que se le tome la palabra en relación a sus 
propios casos. Principalmente se trata de los tratados celebrados con el pueblo mapuche en el continente y el 
rapa nui en la Isla de Pascua durante el siglo XIX para reconocimiento mutuo. Chile alega que no existe ningún 
tratado con pueblo indígena ratificado y registrado por el Congreso, como constitucionalmente corresponde. 
Cierto es, sólo que se silencia el resto de la historia. Para tratar con el pueblo mapuche se facultó al Presidente 
de la República. Y el tratado con el pueblo rapa nui se aplicó sobre la marcha ocupándose la Isla de Pascua y 
eludiéndose su ratificación para no cumplir con las contrapartidas. No son casos muy distintos a los de 
conquista coetánea del colonialismo europeo en África, en los que también mediaron tratados incumplidos 
como prolegómenos del sometimiento. Mas el incumplimiento propio ya no excusa, a nuestras alturas, la 
consumación del fraude. 

La Constitución de Chile ignora olímpicamente la presencia indígena, pero esto no implica que el asunto 
quede a la discreción del Estado. Hoy existe un derecho internacional con previsiones al efecto. He aquí lo 
dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos 
indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los 
Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos” (art. 37.1). Y más: “Los Estados, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los 
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fines de la presente Declaración” (art. 38); “(…) los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las 
disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (art. 42). ¿Alguien dijo que esta Declaración 
no es vinculante para los Estados como miembros de Naciones Unidas? 

El problema se cifra en que, si los Estados no alegan con empeño este nuevo derecho ante la Corte 
Internacional de Justicia, ésta cede a la inercia y al prejuicio de ignorarlo. La misma sigue guiándose por un 
entendimiento obsoleto del derecho internacional, el contenido en el citado artículo 38 de su Estatuto 
colocando a los tratados en primer lugar, incluso por encima de principios y normas internacionales generales, 
y desprendiendo además un desagradable tufo colonialista (art. 38.1.c: “principios generales del derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas”). No en vano tal artículo procede literalmente, sin reforma alguna 
desde entonces, de tiempos tan coloniales como los de la primera posguerra mundial. A alguna modulación 
viene procediendo perezosamente la Corte, pero no hasta al punto de mostrarse dispuesta a contemplar la 
existencia de otros tratados que no sean bilaterales o multilaterales entre Estados ni a asumir la precedencia 
del derecho de derechos humanos en su integridad, lo que comprende la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, como derecho supraestatal por encima de cualquier otro derecho internacional. 

Júzguese ahora la importancia de la defección del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a su obligación 
constitucional e internacional de responder tanto interior como exteriormente al reconocimiento y respeto de 
los derechos de los pueblos indígenas. El Estado Plurinacional lo que suele hoy por desgracia es manipular la 
causa indígena. Habida cuenta de que, con la Declaración internacional sobre sus derechos y todo, los pueblos 
indígenas siguen sin legitimación para personarse ante la justicia supraestatal, Bolivia está no sólo debilitando 
su propia posición, sino también comprometiendo el desarrollo del proceso de reconocimiento y garantía de 
los derechos de los pueblos indígenas a una escala y con un alcance que ya les diesen por fin acogida y 
acomodo como naciones entre naciones, todas con minúsculas. 

A la hora de la verdad de la justicia, el Estado Plurinacional de Bolivia se comporta de la misma manera que 
la República mononacional de Chile, ignorando la existencia de naciones indígenas dentro y fuera de sus 
fronteras así como a caballo también entre ellas; tal es el caso, entre Bolivia y Chile, de las comunidades 
afectadas por “el diferendo marítimo”. He aquí lo previsto al respecto por la susodicha Declaración: “Los 
pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a 
mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter 
espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a 
través de las fronteras” (art. 36.1). ¿No tendrán que ser parte en contenciosos fronterizos? 

No recarguemos las tintas sobre las responsabilidades de Bolivia, pues, al fin y al cabo, las de Chile, por resultar 
menos visibles dado el mononacionalismo de su Constitución, no son menores. Iguales resultan las de los 
Estados activos en el orden internacional que, por una parte, promocionan normas regeneradoras como la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por otra parte, se resisten en redondo a adaptar 
principios y procedimientos de la justicia internacional para hacerlas efectivas. Responsabilidades y 
complicidades andan repartidas. 

Fuente: eldiario.es 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162740/pueblos-originarios-y-justicia-internacional-entre-chile-y-
bolivia/ 

 

http://www.eldiario.es/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162740/pueblos-originarios-y-justicia-internacional-entre-chile-y-bolivia/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162740/pueblos-originarios-y-justicia-internacional-entre-chile-y-bolivia/
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Justicia oficializa libertad condicional a Héctor Llaitul 

DiarioUChile, Paula Correa | Lunes 4 de mayo 2015 15:05 hrs.  

Ya en libertad condicional, el líder de la CAM aseguró que todavía hay 
temas pendientes en su causa. Por ejemplo, que seguirían vigentes las 
"injusticias cometidas en su proceso". 

 “Con sensaciones encontradas” dijo estar el dirigente mapuche, 
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), después 
de que este lunes se oficializara su beneficio de libertad condicional. 

Llaitul ha cumplió la mitad de su pena de 14 años de prisión, lo que sumado a su buen comportamiento, fue un 
factor clave para que la Comisión de Libertad Condicional aprobara el beneficio de forma unánime. Esto, 
cuando el dirigente, desde hace un tiempo, ya goza de salida de fin de semana y diaria, la que le fue otorgada 
considerando su trabajo como asistente social en el Arzobispado de Concepción. A minutos de oficializarse su 
nueva condición penal, el dirigente conversó con Radio Universidad de Chile y afirmó que queda libre gracias a 
un proceso administrativo, pero que siguen habiendo una serie de temas pendientes. “Estoy contento después 
de un arduo esfuerzo por todo lo que significó conseguir la libertas, pero me siento conforme. Aunque sea algo 
de Justicia, es bienvenida, pero no en su totalidad, porque este asunto tiene un trasfondo”, advirtió. 

Llaitul añadió que en ese trasfondo figuran antecedentes judiciales y políticos. Entre los argumentos legales 
está la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado chileno por la 
utilización de la Ley Antiterrorista en causas mapuche. “Es un antecedente que no se puede dejar pasar, 
porque en mi caso y el de los hermanos que fueron condenados conmigo se hizo lo mismo”. 

Por lo mismo, afirmó que mantiene su demanda al Estado ante el tribunal internacional. “La situación de 
injusticia sigue vigente, por lo que nuestra demanda debería seguir su curso normal”, En ese sentido, Héctor 
Llaitul espera que la Corte haga un nuevo llamado de atención a Chile por su trato a los dirigentes indígenas. 

A partir de hoy el comunero realizará firmas mensuales, pero sostiene que seguirá trabajando por la causa 
mapuche. “Yo soy un militante de la causa, tengo mi visión sobre una forma de entender este proceso, estoy 
dentro de los mapuche autonomistas y voy a seguir dando curso a estas convicciones y lo que pienso en la 
medida que lo requiera, tanto mi organización como el movimiento mapuche”. 

Recordemos que Llaitul cumple desde el 2009 una condena por el llamado “atentando contra el fiscal Mario 
Elgueta”, que fue altamente cuestionado y que gatilló la extensa huelga de hambre del año 2010. El caso llegó 
incluso a la Corte Suprema, donde se argumentó que los dirigentes habían sido doblemente juzgados, por los 
tribunales civil y militar, con lo que el Máximo Tribunal redujo la pena inicialmente asignada por el Tribunal de 
Cañete. En ese sentido, el dirigente afirmó que siguen vigentes las injusticias cometidas en el proceso y lo que 
significa ser criminalizado por luchar por sus demandas territorial y política. 

Fuente: 
http://radio.uchile.cl/2015/05/04/justicia-oficializa-libertad-condicional-a-hector-llaitul 

 

  

http://radio.uchile.cl/2015/05/04/justicia-oficializa-libertad-condicional-a-hector-llaitul
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Nuevas amenazas en la Araucanía: Mini centrales hidroeléctricas y la evasión 
ambiental  

Canal de Noticias Malleco, 30 de Abril de 2015 

Empresarios y especuladores, vienen multiplicando las denominadas mini 
centrales de pasada bajo los 3 mw con el propósito de evadir la 
evaluación ambiental, bastando solamente un pronunciamiento de 
intenciones o carta de pertenencia ante el organismo público ambiental, 
buscando intervenir en su mayoría frágiles esteros en zonas cordilleranas 
de la Araucanía. 

Varios casos se han venido denunciando en este último tiempo, bajo la 
oposición y resistencia de habitantes en localidades como Curacautín y 
Curarrehue, que involucra a comunidades, sin que se estén atendiendo 
las normas internacionales de derechos indígenas. 

En Curacautín, comunidades y vecinos han detenido los trabajos de obra 
de dos mini centrales, “Alto Cautín” y “Pintoresco”, esta última, sobre un 
estero frágil y de manera absolutamente sigilosa, en un afluente de gran 

importancia para la vida local, situación por la cual han impedido el paso de maquinarias y trabajos de obras. 

Asimismo, en plena zona cordillerana, en su mayoría miembros de comunidades pewenche, han rechazado de 
plano las intenciones de un empresario francés de la empresa Pirandes Ltds. Que pretende imponer una mini 
central en el sector Maite ríos Rilul/Remeco, situación por la cual han comenzado a movilizarse y 
recientemente hicieron llegar sus descargos a diversos organismos públicos. 

Entre los fundamentos de rechazo que han planteado, cuentan: Uso inadecuado de las aguas, interrupción 
prácticas ancestrales, afectaciones espirituales, usurpación territorial, contaminación acústica, daño a 
economía local (ejemplo turismo rural), cables eléctricos, transgresión a medicina ancestral, entre otros. 

La empresa inversiones Sata Bárbara pretende lo mismo sobre el estero Resbalozo en la comuna de 
Curarrehue, la que fue acogida por el Servicio de Evaluación Ambiental durante enero del 2014 en la 
administración del gobierno de Sebastián Piñera, sin considerar en lo absoluto la existencia de comunidades 
mapuche y la legislación que hay al respecto. 

Diversas organizaciones y comunidades en la Araucanía, han manifestado el rechazo a estas iniciativas. La red 
por la defensa de los territorios ha indicado que estas actividades no son de energía renovable y sustentables 
como se ha intentado hacer pasar, sino un negocio y lucro a costa de la afectación de territorios y derechos. 
“Las prioridades y vocación en materia de desarrollo, la posición de los municipios y comunidades locales, y la 
protección de los ecosistemas, en especial, frente a la creciente crisis hídrica de la región, deben ser asumidas. 
Las mini centrales y centrales hidroeléctricas causan afectaciones: alteran paisajes, biodiversidad, cauces 
normales de aguas y no es posible permitir mayor permisividad al respecto como consecuencia de un modelo 
heredado de la dictadura militar”. 

Por su parte, el movimiento “Los ríos nos unen” ha señalado que el Ministerio de Energía falta a la verdad 
señalando que en Chile hay una crisis hídrica, contra restándolo con los siguientes argumentos: “Chile genera el 
doble de energía de la que necesita, razón por la cual incluso se pretende exportar. Al mes de enero 2015, la 
capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.178,9 MW y la del Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.785,6 MW. “En conjunto se encuentran instalados 19.964,4 
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MW de potencia, correspondientes a un 63% de origen térmico, un 31,9% de origen hídrico, un 3,6% de origen 
eólico y un 1,4% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 
7.527,8 MW y 2.340,8 MW, respectivamente”, indicaron, quienes dieron como una de sus fuentes el Boletín 
del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN. 

Caso de mini central llega a organismo ONU de Derechos Humanos 

El proyecto de la mini central de Santa Bárbara inversiones denominado “Resbalozo Hidro” en Curarrehue, que 
busca intervenir el estero del mismo nombre, afluente del río Maichin,  no solo mantiene rechazos de familias 
colindantes a su emplazamiento, sino además fue ingresado este 23 de abril  como caso al Comité Para la 
Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, reuniéndose además con el presidente de dicho 
organismo, Sr. Francisco Cali,  en su reciente paso por la Araucanía. 

El potencial de este proyecto sería de 2,7 MW, por lo que evadiría su ingreso al Sistema de Evaluación 
Ambiental ya que la legislación ambiental mantiene permisividad al respecto, sin embargo, no así la obligación 
estatal y de privados en materia indígena, ya que el Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de 
Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas y que debe ser garantizado y cumplido frente a cualquier iniciativa 
pública o privada que involucre los intereses de comunidades, más aún, cuando se tratan espacios de 
significación cultural y de desarrollo. 

Atendiendo esto, se presentó ante el Comité ONU una Acción Urgente que buscar revertir esta situación y se 
restablezcan los derechos de los habitantes locales, ya que se estima, un nuevo nicho de discriminación y 
exclusión. 

Quienes presentaron dicha acción, señalan: “Esperamos que estos documentos sean de utilidad para marcar 
un precedente, respecto a la nueva modalidad de proyectos que están invadiendo nuestros territorios, y de la 
desprotección legal que existe actualmente en la legislación chilena para hacer frente a estas amenazas”, 
adelantando que realizarán todas las acciones necesarias para que este proyecto no es imponga y los 
organismos públicos cumplan con su deber. 

Fuente: 
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=951 

 

Espina: "La gestión de Peñailillo fue muy mala y afectó gravemente a La 
Araucanía" 

El senador de RN se mostró confiado en que el nuevo titular del Interior, Jorge Burgos, "pueda contribuir a 
reiniciar un proceso de diálogo y desarrollo" en la región. 

La Tercera, 14 de Mayo de 2015, por Rosario Álvarez / 10:05  

Esta mañana se registró un nuevo ataque incendiario en la Región de 
La Araucanía donde cerca de 20 sujetos quemaron tres camiones y una 
caseta de peaje.   

En este contexto, el senador de RN por la zona, Alberto Espina, se 
mostró confiado en la gestión que el nuevo ministro del Interior, Jorge 

http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=951
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Burgos, realizará en la zona.  

"Tengo la convicción que este golpe de timón de la Presidenta Bachelet al nombrar a Jorge Burgos como 
ministro del Interior, pueda contribuir a reiniciar un proceso de diálogo y desarrollo en La Araucanía, dejando 
paulatinamente atrás la teoría de la retroexcavadora que generó una de las peores etapas que ha vivido la 
región desde el retorno de la democracia”, aseveró el parlamentario.  

Asimismo, estipuló que "a la opinión pública le consta que los parlamentarios de RN de La Araucanía hemos 
tenido una posición siempre constructiva, a pesar de lo cual el gobierno se ha farreado la oportunidad de 
avanzar en un acuerdo regional, lo que ha dañado gravemente a nuestra región”. En esta línea, el senador 
criticó la gestión del ex ministro Rodrigo Peñailillo, la que calificó de "muy mala".  "Derechamente la gestión de 
Peñailillo fue muy mala y afectó gravemente a la Región de La Araucanía", señaló Espina.  

"Basta recordar que en agosto del año pasado le entregamos una propuesta por la paz social junto al Senador 
García, a la Presidenta Bachelet, que era un primer paso para avanzar con medidas concretas y con una amplia 
participación de mapuche, agricultores y parceleros en una solución al conflicto de las tierras, a la pobreza 
rural, a la participación del pueblo mapuche dentro de nuestra institucionalidad y a enfrentar con decisión y 
medidas concretas los hechos de violencia que aumentan día a día en La Araucanía y respecto del cual el 
Gobierno en la práctica no ha hecho nada”, añadió. 

Asimismo, el senador de RN aseguró que "el ex ministro Peñailillo recibió de la Presidenta Bachelet, en mi 
presencia, instrucciones claras y precisas para pronunciarse sobre nuestra propuesta de la paz social a la 
brevedad posible y lo cierto es que han pasado más de nueve meses y nunca ha existido una respuesta y 
mucho menos la intención de avanzar en este tema”. 

Fuente: 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-629633-9-espina-la-gestion-de-penailillo-fue-muy-
mala-y-afecto-gravemente-a-la-araucania.shtml 

 

Nota  de Prensa de los Representantes Indígenas  

Los Pueblos Indígenas de las Américas denuncian  ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
Washington DC, la existencia de la intención de algunos Estados de forzar la aprobación de la declaración 
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas a favor de sus intereses. Estas  acciones son contrarias a 
los acuerdos del grupo de Trabajo, de no adoptar una declaración por debajo de los estándares de la 
declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Los representantes de los Pueblos Indígenas presentes en esta reunión,  reclaman que después de 17 años de 
negociar los derechos contenidos en la declaración es moralmente inaceptable que Estados, como Colombia, 
Brasil, Venezuela y Chile pretendan, que toda la declaración esté sujeta a las constituciones políticas y 
legislaciones nacionales.   

Es inaceptable que se redacte una declaración de derechos humanos que esté condicionada a las 34 
constituciones y miles de  legislaciones, esto constituye una burla y  falta de compromiso de la OEA,  a pesar de 
las  promesas  hechas por los jefes de estados  en diferentes Asamblea y Cumbres . 

Los representantes indígenas rechazan la posición de estos estados que desvirtúa los objetivos de la asamblea 

http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-629633-9-espina-la-gestion-de-penailillo-fue-muy-mala-y-afecto-gravemente-a-la-araucania.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-629633-9-espina-la-gestion-de-penailillo-fue-muy-mala-y-afecto-gravemente-a-la-araucania.shtml
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general de la OEA, y que contradicen la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de  los Pueblos 
Indígenas y otros instrumentos internacionales. Los delegados de los pueblos indígenas han expresado, se 
retiraran de las mesas de la negociación. 

Dado en Washington DC, hoy 15 de mayo de 2015.  

 

Amnistía Internacional advierte de puntos pendientes sobre DDHH en Chile 

Estos serían la institucionalidad, impunidad, protesta social, derechos de los pueblos indígenas, derechos 
sexuales y reproductivos y combate contra la discriminación.  

La Tercera, EFE 14 de Mayo de 2015, 11:33  

Amnistía Internacional (AI) presentó hoy en Chile la iniciativa 
"Presidenta Bachelet, que los derechos humanos no queden en el 
papel", que busca para hacer un "seguimiento" de los avances y 
puntos pendientes en materia legislativa de los derechos humanos en 
Chile.  

Con una balanza y pequeños bloques que representaban cada uno de 
las legislaciones pendientes y las ya aprobadas en el Congreso, AI quiso representar cómo institución están 
llevando a cabo las promesas del gobierno de Michelle Bachelet en esta materia.  

Ana Piquet, directora de AI Chile, aseguró a que "nuestro llamado es hacer un seguimiento, para asegurar que 
esto no quede en el papel y se materialice en avance real".  

"Un avance que se traduzca en legislación y políticas públicas, para proteger los derechos humanos y garantizar 
cambios en la vida de las personas", señaló Piquet.  

AI redactó un documento que incorpora seis líneas de acción para abordar los puntos pendientes del Gobierno: 
institucionalidad de los derechos humanos, impunidad por la violación de esos derechos, protesta social y 
derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos y combate contra 
la discriminación.  

AI invitó a dos organizaciones para exponer frente a los asistentes a la presentación, una de ellas "Ciudadano 
Inteligente", que trabaja con temas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana.  

La otra fue Movimiento Acción Migrante (MAM-Chile), que es una corporación que acopla a comunidades de 
inmigrantes para impulsar políticas justas en el trato con los extranjeros.  

Daniela Tejeda de Ciudadano Inteligente expresó que "siempre la gente reconoce los derechos humanos 
inherentes, pero no considera el derecho a la información y nosotros proponemos al Gobierno que se 
incorpore a la declaración, porque sirve de paraguas para otros derechos y, además, regulará cómo los 
ciudadanos se relacionan con el Estado".  

Elisa Niño, de MAM-Chile, manifestó que "actualmente, la ley chilena considera a los inmigrantes como una 
problemática, es una ley que tiene un encuadre de seguridad, eso hace que todos las personas extranjeras, que 
transitan por su territorio, sean vistos como una amenaza para la seguridad". 
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"Queremos que Chile tenga una ley que conciba a la migración como un derecho humano para todos y todas, 
porque tenemos derecho al libre tránsito", finalizó Niño.  

AI trasladará en los próximos días la balanza que expuso en este encuentro a la Plaza de la Ciudadanía, frente al 
Palacio de la Moneda, para masificar la iniciativa.  

Fuente: 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629655-9-amnistia-internacional-advierte-de-
puntos-pendientes-sobre-ddhh-en-chile.shtml 

 

  

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629655-9-amnistia-internacional-advierte-de-puntos-pendientes-sobre-ddhh-en-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629655-9-amnistia-internacional-advierte-de-puntos-pendientes-sobre-ddhh-en-chile.shtml
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Derechos indígenas 

A propósito de La Haya: Las violaciones de los tratados entre el pueblo 
mapuche y el Estado chileno 

El Ciudadano, 7 de Mayo de 2015, 16:05 
A propósito de los alegatos que se llevan adelante en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) 
por la demanda marítima de Bolivia hacia Chile, traemos a colación un resumen relativo a los tratados que 
suscribió el Estado chileno con el pueblo mapuche y que no fueron respetados. 

El Estado chileno suscribió un tratado con el Pueblo Mapuche en el año 
1825 que se denominó “Tapihue”, donde reconocía la jurisdicción y 
soberanía Mapuche del Bio Bio al Sur, el que fue violado a partir de la 
llamada “pacificación de la Araucanía” que consistió en una invasión y 
masacre bélica al territorio autónomo y su población en el sur, 
conculcando una serie de derechos humanos que persisten hasta el día 
de hoy con fases racistas, colonialistas, genocidas y despojo. Ver aquí 
Tratado de Tapihue de 1825/  

El Director Supremo de la naciente República de Chile, Bernardo O”Higgins, reconocía a través de una carta 
pública y oficial, la soberanía e independencia de los pueblos australes al sur del Bio Bio y asumía un trato de 
aliados entre Estados:  “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes; ya no os habla un 
Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada: os 
habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está pronto a ratificar este 
reconocimiento público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla 
al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados”. Ver Aquí carta de O”Higgins de 13 
de marzo de 1819/  

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Chile, establece: 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados 
con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten 
esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos” (art. 37.1). Y más: “Los Estados, en consulta y 
cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para 
alcanzar los fines de la presente Declaración” (art. 38); entre otros, que el Estado chileno continúa sin asumir,e 
s decir, viola la Declaración. Ver Aquí Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas/  

Por otro lado, analizar  la presencia del “koyang” o “parlamentos” con la Corona Española, son  instrumentos 
de derecho como parte de negociaciones e interacciones. Ver Aquí los parlamentos entre la Corona Española 
y el Pueblo Mapuche (Trabajo de Carlos Contreras Painemal)/ 

Fuente: Mapuexpress.org 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163530/a-proposito-de-la-haya-las-violaciones-de-los-tratados-entre-
el-pueblo-mapuche-y-el-estado-chileno/ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8tOCJpoapRwZUlveTFBQU9wc00/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8tOCJpoapRwZUlveTFBQU9wc00/edit
http://mapuexpress.org/2015/05/05/%20http:/es.scribd.com/doc/237364246/Tomo-12-XII-Archivo-Ohiggins-CartaHermanosDelSur
http://mapuexpress.org/2015/05/05/%20http:/es.scribd.com/doc/237364246/Tomo-12-XII-Archivo-Ohiggins-CartaHermanosDelSur
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://mapuexpress.org/2015/05/05/%20http:/d-nb.info/1026265320/34
http://mapuexpress.org/2015/05/05/%20http:/d-nb.info/1026265320/34
http://www.mapuexpress.org/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163530/a-proposito-de-la-haya-las-violaciones-de-los-tratados-entre-el-pueblo-mapuche-y-el-estado-chileno/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163530/a-proposito-de-la-haya-las-violaciones-de-los-tratados-entre-el-pueblo-mapuche-y-el-estado-chileno/
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2014/11/bandera-mapuche-foto-fpmr.jpg
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Políticas públicas 

Falta de transparencia en el organismo  

CONADI oculta información sobre compra de predios en comunidades 
mapuche 

Las declaraciones surgieron después de que la institución gubernamental ocupara casi el 30% del presupuesto 
para la compra de 3 predios, que sumaban mil 630 hectáreas, mientras paralelamente existen otras 
comunidades en una situación similar y no reciben tal desembolso de dinero. Aquél 30% del presupuesto fue 
ocupado en el pago de más de 24 millones de dólares al empresario Carlos Heller 

El Ciudadano, 12 de Mayo de 2015, por Catalina Hernández,· 15:05 
El director nacional de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao, fue 
criticado por ocultar información con respecto a la compra de tierras al 
empresario Carlos Heller para las comunidades mapuches en La 
Araucanía. 

Frente a esto, Andrés Matta Cuminao, Consejero Nacional de  CONADI, 
señaló en conversaciones con El Ciudadano que “la comunidad Fermín 

Manquilef tenía su derecho adquirido porque tenía su aplicabilidad, eso no es el problema, el problema aquí es 
que la CONADI compró a un precio muy alto una gran superficie metiendo solamente dos comunidades”. 

“Esto  genera que por grupo familiar, la familia está recibiendo el orden 
de los 75 millones, y hay otras comunidades que se les han comprado 
durante todo el proceso histórico y reciben del orden de 30 millones, es 
decir, aquí tenemos comunidades de primera, segunda y tercera”. 
explicó el representante de los pueblos indígenas dentro del 
organismo. 

Para Matta eso no es lo más grave, sino que “lo otro más grave es que 
hay comunidades que presentan predios de 300 o 400 hectáreas que la 
CONADI se los rechaza a pesar de que son predios en buenas 

condiciones, la Conadi dice no, no podemos pagar 5 millones por hectárea por ese predio, pero aquí a buenas y 
a primeras se le pagó 7 millones y medios al señor Carlos Heller, entonces aquí yo creo que hay un proceso de 
discriminación respecto a algunas comunidades que son tranquilas que han esperado durante mucho tiempo el 
proceso y hoy están viendo vulnerados sus derechos”. 

Aún refiriéndose a la posible información oculta por parte del organismo, el vocero señaló que los 
procedimientos que se están realizando dentro de la CONADI no se está llevando a cabo de manera regular, o 
bien, de manera transparente, manifestó: 

“Aquí hay un tema de procedimientos que hoy no está siendo coherente con la demanda que hay en el 
territorio, porque aquí no se puede llegar y tomar una decisión de golpe y porrazo respecto a la compra del 
señor Carlos Heller, aquí lo que nosotros tenemos que ver acá, es el listado priorizado, quiénes son las 
comunidades priorizadas por la CONADI, porque hay comunidades que están priorizadas hace 5 o 6 años y no se 
les compra nada y de golpe y porrazo se gastan 15 mil millones comprandole a una comunidad, siendo que hay 
otra comunidades que cuando presentan sus predios por 1500 o 2000 millones se los rechazan, es decir, 
queremos saber cuál es el criterio que se está utilizando”. 

http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/05/conadi-730x35011.jpg
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/05/seremi-de-gob-1_0.jpg
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Lo que sostiene finalmente, en torno al tema del precio que posee cada predio y cuánto paga el Estado por 
ellos,  es “que hoy a este gobierno se le cae del canasto la acusación inicial donde denunciaban que el gobierno 
anterior compraba con sobreprecio, cuando hoy en día nos estamos dando cuenta que los precios son parte de 
lo que existe en el mercado no más”. 

Con respecto a la poca información sobre la compra en específico de este predio a Carlos Heller, 
manifestó:  “Yo presido la comisión Tierra dentro del Consejo, la presido porque los consejeros me eligieron 
para hacerlo. Soy ingeniero agrónomo y consejero electo, entonces nosotros nos reunimos una vez al mes con el 
equipo de tierra y este no nos informó de la compra, entonces ahí el consejo directivo de la CONADI reclama 
que hubo un acto de mala fe porque ellos nos debieron haber informado, nos debieron haber dicho sabe que 
vamos a comprar un predio en el cual se va a utilizar el 30% del presupuesto y no llegar y tomar una decisión a 
tontas y a rápidas”. 

“Esto claramente nos va a generar un conflicto, las comunidades se van a venir sobre la Conadi, van a presionar 
para que les compre, porque si les pudieron comprar a una comunidad y gastar 11 mil millones, las 
comunidades tendrían su derecho ahora de decir que con nosotros no pueden gastar 3 mil o 4 mil millones”. 

El dirigente señaló que se trata de un proceso engorroso que difícilmente podría verse solucionado, y frente a 
la pregunta sobre una posible reunión con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, Matta 
sostuvo que no está satisfecho con quien ocupa ahora el puesto de ministro de Desarrollo Social, que de hecho 
duda si éste podría ayudar a las comunidades en situaciones específicas, porque lo que se necesita es una 
persona apta e informada para trabajar con las comunidades, que hoy siguen viendo como se vulneran sus 
derechos. 

Catalina Hernández El Ciudadano  

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/05/12/164470/conadi-oculta-informacion-sobre-compra-de-predios-en-
comunidades-mapuche/ 

 

  

http://www.elciudadano.cl/2015/05/12/164470/conadi-oculta-informacion-sobre-compra-de-predios-en-comunidades-mapuche/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/12/164470/conadi-oculta-informacion-sobre-compra-de-predios-en-comunidades-mapuche/
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Internacional 

Dejaron carta a los jueces de la CIJ y a Canciller chileno  

Mapuches denuncian en La Haya que Chile no cumple los tratados con 
pueblos originarios 

Movimientos indígenas que apoyan la causa mapuche en Europa se reunieron en las inmediaciones del Palacio 
de la Paz en La Haya para denunciar que Chile no cumple los tratados con el pueblo mapuche.  

El Ciudadano, 4 de Mayo de 2015, 18:05 
Denunciar que Chile no cumple los tratados con el pueblo 
mapuche, manifestar la molestia por el incumplimiento de 
las demandas y por la represión contra la etnia originaria 
en nuestro país, son parte de los contenidos de la carta 
entregada al Canciller chileno Heraldo Muñoz en La Haya, 
Holanda, por una comitiva mapuche que partió desde La 
Araucanía y que es encabezada por el líder del Consejo de 
Todas las Tierras, Aucán Huilcamán. 

El documento fue entregado en las inmediaciones del 
Palacio de la Paz, edificio que alberga a la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), donde también dejaron una copia para que fuera vista por los jueces. Esto en el 
contexto de la primera jornada de alegatos ante la CIJ, donde nuestro país alega incompetencia del órgano 
judicial, respecto a su jurisprudencia sobre la demanda boliviana de acceso soberano al mar. 

Aucán Huilcamán explicó que “se va a interpelar desde el Palacio de Justicia Internacional al Estado de Chile a 
que cumpla los tratados. El Estado de Chile no puede seguir omitiendo su responsabilidad internacional porque 
los tratados que celebró el Estado chileno con el pueblo mapuche están vigentes y reconocidos por el derecho 
internacional (…) El pueblo mapuche es el único pueblo desde México al sur que tiene tratado con un estado 
determinado”. 

Además, al menos, cien personas llegaron hasta la CIJ con lienzos que señalaban el apoyo a la causa mapuche, 
cuyos manifestantes integran movimientos pro mapuche en Europa y que además han organizado la 
“Conferencia Internacional sobre los Tratados Mapuche”, encuentro que se realiza paralelamente al juicio en 
La Haya. 

Los tratados celebrados entre los estados y los Pueblos Indígenas y en especial aquellos celebrados con el 
Estado chileno están reconocidos tácita e inequívocamente por parte del Derecho Internacional, especialmente 
en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijeron los organizadores. 

Por M.S. 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162808/mapuches-en-la-haya-denuncian-que-chile-no-cumple-los-
tratados-con-pueblos-originarios/ 

 

http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162808/mapuches-en-la-haya-denuncian-que-chile-no-cumple-los-tratados-con-pueblos-originarios/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/04/162808/mapuches-en-la-haya-denuncian-que-chile-no-cumple-los-tratados-con-pueblos-originarios/
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/05/mapuches-en-la-haya.jpg
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En Neuquén ganó el MNP, un modelo del derrame  

El domingo pasado se realizaron las primeras elecciones generales del país en la provincia de Neuquén. No 
hubo sorpresas, pues volvió a triunfar el oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN), que ganó todas las 
elecciones desde 1962. La máquina electoral aceitada históricamente por los recursos petroleros renovó 
energías con las recientes inversiones millonarias en el yacimiento de petróleo no convencional Vaca Muerta. 
Por eso, mantiene buenas relaciones con el gobierno nacional, y con otras fuerzas de la oposición mayoritaria. 
Pero lo que no se discute en este esquema triunfal es el lado oculto del desarrollo petrolero. Tanto los pasivos 
ambientales, como la violencia ejercida sobre el pueblo mapuche. El conflicto principal está en las comunidades 
indígenas que son ocupadas por empresas como YPF y Chevron para avanzar con el extractivismo energético. El 
debate está presente a nivel jurídico y político: ¿Quién puede decidir sobre los territorios? 
 

Derrame en el Lof Campo Maripe, en febrero de este año. Foto: Lof C. 
M. 

El ahora electo gobernador, Omar Gutiérrez, se tomó licencia de su 
función como Ministro de Economía de Neuquén y al día siguiente -27 
de febrero de este año- visitó la sede local de YPF. Allí declaró que la 
empresa "está realizando un gran trabajo en Neuquén" y que 
solidariamente "tiene en la provincia el espacio que se requiere para 
desarrollar riqueza y trabajo para los neuquinos”. Dio números: se 
explotarán 370 pozos durante el 2015, de ellos 220 de hidrocarburo 

"no convencional". Y confió en que invertirá 3.500 millones de dólares. 
 
Y fue por demás expresivo: “El país y el mundo tienen puesta las mirada en Neuquén. Los neuquinos 
levantamos y estamos desarrollando Vaca Muerta; y todos los recursos que genere esta formación 
hidrocarburífera se derramarán en beneficio del conjunto de la provincia y de su gente". La metáfora del 
derrame tal vez no sea la más afortunada. No sólo porque recuerda la prédica neoliberal de la copa que se 
derrama, asociada al gobierno menemista. Sino porque, periódicamente, existen denuncias sobre derrames 
petroleros que afectan a los pobladores, literalmente. 
 
Sólo días antes, la Confederación Mapuche de Neuquén había denunciado que se produjo un nuevo derrame 
de petróleo en Loma Campana, dentro de la formación geológica Vaca Muerta y del territorio ancestral de Lof 
Campo Maripe. Esta comunidad protagonizó en julio del año pasado acciones de alambrado defensivo frente al 
avance de YPF por el fracking. Por eso mismo pidieron y obtuvieron su personería jurídica en octubre. Antes no 
lo habían hecho porque no tenían necesidad de proteger su territorio, necesario para el pastoreo de animales. 
 

El incidente puntual se inscribe en una ocurrencia estructural de 
derrames dentro de la cuenca petrolera. Estos son registrados a nivel 
popular por la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua. Pero 
también desde el Comité de Cuenca del Río Colorado (COIRCO) emiten 
informes periódicos acerca de los derrames que se producen bajo el 
territorio que regulan, que incluye Neuquén y otras provincias como 
Mendoza. Uno de los informes presentados expone el aumento de la 
superficie afectada por derrames en la última década, que llegó al 
tope en 2013. La información se consolida a partir de incidentes 
denunciados por la propia empresa. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-yHemPBjo6BI/VUWlD8wcV-I/AAAAAAAACQg/v4MxyoFnrbM/s1600/superficie+afectada+petr%C3%B3leo.jpg
https://www.facebook.com/familia.campos.520
https://www.facebook.com/familia.campos.520
http://www.comambiental.com.ar/2012/06/desenvolviendo-el-discurso-del.html
http://www.comambiental.com.ar/2012/06/desenvolviendo-el-discurso-del.html
http://www.8300.com.ar/2014/10/25/la-comunidad-campo-maripe-obtuvo-la-personeria-juridica/
http://3.bp.blogspot.com/-iSDP5ha-k7c/VUAgvVw33UI/AAAAAAAACP4/K7uwGd9ayYk/s1600/derrame+lof+2.jpg
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En las semanas previas a las elecciones, también desde la comunidad mapuche Winkul Newen de Neuquén se 
manifestaron para advertir la criminalización que sufren por parte del Estado provincial. El conflicto se registra 
desde hace años con la empresa denominada "Apache", que recientemente quedó bajo la administración de 
YPF. El caso judicial puntual se remonta a diciembre de 2012, cuando fuerzas de seguridad se presentaron para 
ejercer el desalojo de tierras comunitarias. Relmu Ñamku, una de las acusadas por el Estado, denunció en 
diversas ocasiones la contaminación que causa el extractivismo petrolero. En Neuquén en mazo de 2013 murió 
la logko Cristina Lincopán, de la comunidad Gelay Ko, a causa de la contaminación. 
 
"Esta acusación, sin sustentos jurídicos, apunta a criminalizar una mujer líder y luchadora, y a dos referentes de 
comunidades que, el gobierno provincial intenta invisibilizar como estrategia para el avance de una política 
extractivista en todo el territorio", expresó un reciente comunicado. Y en forma contundente, agregó: "Detrás 
de esto, existe un Estado que diseña estrategias dirigidas a desplazar del territorio ancestral al pueblo mapuce, 
dando continuidad al histórico avasallamiento y exterminio del que ha sido victima, pero al que siempre se ha 
puesto resistencia". 
Desde este punto de vista, la resistencia continuará más allá de un resultado electoral adverso, desde una 
provincia monopolizada por el MPN desde hace décadas. Como trasfondo, está siempre el debate: ¿Quién 
puede decidir sobre un territorio en el que no vive? ¿Es justo el argumento de "sacrificar" una comunidad en 
pos del llamado "desarrollo"? De hecho, en agosto de 2013, la Legislatura de Neuquén aprobó el acuerdo de 
YPF con Chevron, mientras fuera la policía reprimía la protesta social.  "Quieren abrir las puertas para que 
Neuquén sea un laboratorio para el fracking", manifestó en su momento Martín Maliqueo de la comunidad 
Mapuche "Lonko Purran". 
 
En esa sesión de la Legislatura, estuvo presente Raúl Godoy del Frente de Izquierda de los Trabajadores 
(FIT). Antes de retirarse del recinto en solidaridad con los reprimidos, en un hecho memorable dejó la bandera 
de los Estados Unidos, en referencia al pacto con Chevron. Godoy consiguió renovar el mandato en las últimas 
elecciones:  "La gente reconoce nuestra firmeza a la hora de defender los recursos naturales, como cuando el 
MPN y el kirchnerismo votaron el acuerdo YPF-Chevron", había manifestado durante la campaña. El FIT sumó 
además una banca, para Patricia Jure. 
 
La elección se realizó días después de la llegada de las cenizas del volcán Calbuco. Hace cuatro años también 
escribíamos en este portal: "Tras un manto de cenizas, el domingo se efectuaron las elecciones en Neuquén. 
Como lo preveían las encuestas, fue reelecto el gobernador Jorge Sapag". Fruto de la casualidad, su sucesor en 
la línea del MNP volvió a triunfar también en un clima de cenizas. Por un lado, circuló una mirada mapuche 
acerca de la erupción como signo de la alteración de la armonía con la naturaleza. Por otro lado, desde la 
comunidad de Chiuquilihuin se decidió no realizar el acto electoral, advirtiendo que la asistencia por la 
emergencia sólo llegó a las ciudades más importantes. 

Estado Comunitario: Debate de fondo. 

Recientemente, a su vez, la Confederación Mapuche de Neuquén 
expresó su posicionamiento frente a los debates de la "reforma 
política" expresado por los principales partidos. Allí expresan que 
debido a que la Constitución Provincial ya reconoce la pre-existencia de 
los pueblos indígenas, se puede dar el paso hacia un reconocimiento 
de la autoridad mapuche comunitaria (el logko) como autoridad de 
Estado.  

Y especifica, dentro de una propuesta de pluralismo jurídico: "El reconocimiento de la Jurisdicción Especial 
Mapuche, implica que el Kvme Felal (Órgano de Autoridades Mapuce) gozará de autonomía para el ejercicio de 
sus funciones administrativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, dentro de las diferentes áreas 

http://www.comambiental.com.ar/2013/08/neuquen-fractura-hidrante.html
http://www.comambiental.com.ar/2013/08/neuquen-fractura-hidrante.html
http://www.zumbido.com.ar/2015/04/se-duplica-la-banca-del-fit/
http://www.zumbido.com.ar/2015/04/se-duplica-la-banca-del-fit/
http://www.comambiental.com.ar/2011/06/elecciones-en-neuquen-sapag-y-los.html
http://agencia.farco.org.ar/noticias/mirada-mapuche-sobre-el-volcan/
http://4.bp.blogspot.com/-ERcaQHfmTfw/VUW23vj2tBI/AAAAAAAACQw/I0tRhuedW1w/s1600/confederaci%C3%B3n+mapuche.jpg
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del derecho, de conformidad con sus usos, costumbres, normas y procedimientos". 

Ver también: 

ComAmbiental: Neuquén, fractura hidrante (agosto de 2013). 
Comahue no quiere ser una región fracturada (marzo de 2013) 
Elecciones en Neuquén: Sapag y los hidrocarburos (junio de 2011) 

Fuente: 
http://www.comambiental.com.ar/2015/05/en-neuquen-gano-el-mnp-un-modelo-del.html 

 

http://www.comambiental.com.ar/2013/08/neuquen-fractura-hidrante.html
http://www.comambiental.com.ar/2013/03/comahue-no-quiere-ser-una-region.html
http://www.comambiental.com.ar/2011/06/elecciones-en-neuquen-sapag-y-los.html
http://www.comambiental.com.ar/2015/05/en-neuquen-gano-el-mnp-un-modelo-del.html
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Temas 

Instituto de Estudios Indígenas presentó libro “Aproximaciones a la Cuestión 
Mapuche” 

El Ciudadano, 7 de Mayo de 2015, 15:05 
Cinco trabajos de investigación sobre la historia mapuche reciente y de 
cómo se ha problematizado la política mapuche en las dos últimas 
décadas, son los ejes que sustentan el libro “Aproximaciones a la 
Cuestión Mapuche”, editado por el investigador Claudio Barrientos de 
la U. Diego Portales bajo el sello de RIL Editores. 

La publicación fue comentada por la historiadora chilena Dra. Florencia 
Mallon, de la U. de Wisconsin-Madison, Fernando Pairican, de la U. de 
Santiago de Chile y Sergio Cañiuqueo, de la U. de La Frontera. 

“Este es un trabajo que desde distintas ópticas explica los procesos 
actuales y de paso de una nueva perspectiva de cómo se trata y hacia 
qué lugar puede dirigirse la política mapuche. Incorpora temas, 
enfoques y actores, lo que lógicamente abre nuevos temas de 
investigación por problematizar situaciones hasta ahora invisibles”, 
explicó el director del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO (IEI), 
Dr. Álvaro Bello. 

El libro reúne trabajos de Claudio Barrientos, Florencia Mallon, Sergio 
Cañiuqueo, José Mariman, Patricia Richards y Juan Francisco Salazar. Se 

trata de una búsqueda en el marco de la historia reciente, en que dialogan las voces de intelectuales mapuche 
y no mapuche, intentando descifrar las dinámicas, representaciones, narrativas y discurso, que buscan 
interpretar la política mapuche dentro de los escenarios políticos más recientes. 

Florencia Mallon, por ejemplo, busca comprender los procesos de inclusión/exclusión de los pueblos indígenas, 
en particular entre los mapuche, las estrategias de integración, resistencia y lucha por un camino autónomo. 

Por su parte, Sergio Cañiuqueo indaga derroteros de la lucha mapuche en los intersticios de la dictadura a 
partir de la adscripción mapuche a movimientos vinculados a la izquierda revolucionaria. José Mariman hace 
un recuento de los principales hitos de la política mapuche a partir de los años noventa durante el período de 
la llamada transición democrática; Patricia Richards aborda los escenarios actuales del llamado “conflicto 
mapuche” y los enmarca dentro de la conocida nomenclatura conceptual de Charles Hale conocida como 
multiculturalismo neoliberal de discriminación y exclusión, mientras que Juan Francisco Salazar relata la 
búsqueda mapuche de nuevas estrategias para comunicar sus demandas en el contexto de lo que el autor 
llama la lucha por el reconocimiento. 

Según la historiadora Florencia Mallon, los estudios que aquí se presentan hacen re-pensar, desde una 
perspectiva americana, el desarrollo de las naciones y sus conflictos frente al rezago del colonialismo. “Mis 
investigaciones se basan  específicamente  en las relaciones entre estado-naciones emergentes y los pueblos 
indígenas. Estoy comparando Estados Unidos, México, Chile y Perú”. 

RAÍCES DE UN CONFLICTO 

Las investigaciones de la Dra. Mallon han constatado que dada la historia del Siglo XIX en adelante, el Estado 
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chileno se rehusó a conversar sobre la incorporación de La Araucanía a un sistema que le diera al pueblo 
mapuche una autonomía relativa. 

“Al rechazar esa posibilidad, se estableció una estructura de la cual ha sido difícil salir. Creo que lo que vemos 
hoy es producto de esa decisión; ahí están las raíces del conflicto, porque muchos loncos y toquis de esa época 
tenían una visión de cómo podría haber sido esa incorporación con autonomía y al rechazar eso, el gobierno 
chileno francamente sentó las bases para la conquista militar del territorio”. 

Una de las conclusiones que hay en este libro, es que esas raíces ayudan a explicar por qué, incluso los 
gobiernos actuales, se ha mantenido esa estructura. Y eso en términos de política hacia el pueblo mapuche, 
tiene raíces históricas profundas. 

Fuente: ufro.cl 

Fuente: 
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163510/instituto-de-estudios-indigenas-presento-libro-
aproximaciones-a-la-cuestion-mapuche/ 

 

El agua como derecho humano y ancestral de la nación mapuche 

El Ciudadano, 7 de Mayo de 2015, 17:05 
El presente documento fue presentado en el Cuarto Informe Periódico del Estado de Chile ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Se centra en las constataciones realizadas 
por las ONGs “Forestales por el Bosque Nativo” y “Agua que has de Beber”, entre otras, e incluye abundantes 
testimonios de comuneros y representantes de comunidades de La Araucanía, que denuncian la vulneración de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales por la institucionalidad chilena, incluyendo la violación 
de legislaciones domésticas e internacionales entre las que se encuentran el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas. 

Este Informe también incluye una reseña de la Nación Mapuche por la 
ONG Enlace Mapuche Internacional que deja establecido que la lucha 
mapuche por la reconstitución de su nación y el ejercicio de su 
autonomía, la libre determinación y el autogobierno tienen 
fundamentos históricos-jurídicos incuestionables. 

Reseña de la nación Mapuche dentro del contexto histórico-jurídico, 
económico, social y cultural (01) 

La Nación Mapuche está ubicada en el sur de los territorios que hoy 
ocupan los estados de Chile y Argentina. Históricamente ha sido 

conocida en el mundo occidental como Araucanía y Patagonia, aunque hoy gradualmente está siendo conocida 
como el Wallmapu-nombre original con el que los mapuches lo identificaban y del que aún hoy forman parte 
miles de comunidades rurales y urbanas que están censadas (2012) (2) en 1.508.722 personas pertenecientes 
al pueblo Mapuche en Chile. 

Desde la llegada de los colonialistas españoles a la parte norte de su territorio en 1541 se produjo un conflicto 
territorial que, a través de diferentes actores, continúa hasta nuestros días. Los intentos de sumisión mediante 

http://www.ufro.cl/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163510/instituto-de-estudios-indigenas-presento-libro-aproximaciones-a-la-cuestion-mapuche/
http://www.elciudadano.cl/2015/05/07/163510/instituto-de-estudios-indigenas-presento-libro-aproximaciones-a-la-cuestion-mapuche/
http://cdn.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2015/04/el-agua-en-chile.jpg
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el uso de la fuerza por la Corona de España fracasaron debido a la firme determinación del pueblo mapuche de 
querer mantenerse independiente, libre y soberano. 

Durante el conflicto, conocido como la ‘Guerra de Arauco’, el ‘conquistador’ y Gobernador de la Capitanía 
General de Chile, Pedro de Valdivia, fue derrotado con toda su caballería por el jefe militar Toki Leftraru 
(Lautaro) en la batalla de Tucapel, el 26 de diciembre de 1553. Valdivia cayó prisionero, fue juzgado y 
sentenciado a muerte por un tribunal mapuche el 1o de enero de 1554. 

Después de la batalla de Curalaba, el 24 de diciembre de 1598, y la imponente victoria de las fuerzas mapuches 
comandadas por el Toki Pelentraru (Pelantaro), que ocasionó la destrucción de todos los fuertes españoles 
establecidos en el territorio mapuche y la muerte en batalla del gobernador de la Capitanía General de Chile, 
Martín García Óñez de Loyola, la Corona de España decidió pactar con la Nación Mapuche. 

Sin embargo debió transcurrir un siglo desde el inicio de la Guerra de Arauco, que causó innumerables 
pérdidas humanas para ambos bandos, antes de que se llegase a un acuerdo consensuado que permitió 
establecer la paz. El 6 de enero de 1641, la Corona de España convocó un parlamento (futa Koyang) con las 
autoridades mapuches y ambas partes acordaron establecer una frontera en el río Biobio que pasó a constituir 
la línea divisoria norte del territorio mapuche. Dicha frontera permaneció vigente durante todo el período 
colonial español en el continente sudamericano y por más de medio siglo después de la declaración de 
independencias de los estados de Chile y Argentina en 1810. 

Tanto la República de Chile como la de Argentina reconocieron la demarcación establecida en el tratado de 
Quillen [o Quilín] de 1641. Es significativo reseñar que dicha frontera fue fortificada y la firma de tratados con 
la Nación Mapuche por ambas repúblicas se basó en una normativa análoga a la que previamente fue ejercida 
por la Corona de España. La celebración de tratados entre dos estados denota que ambas entidades se 
reconocen mutuamente, al mismo tiempo de ello se reconocía explícitamente que la organización política 
mapuche -el Futa Koyang o parlamento- era una entidad considerada sujeto de derecho, por lo tanto inherente 
de derechos soberanos para contraer obligaciones internacionales. 

Con el objeto de legalizar las posesiones de España, las repúblicas de Chile y Argentina invocaron el principio 
uti possidetis de 1810. Esto está contenido en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación celebrado en 
Santiago el 30 de agosto de 1855, canjeado el 29 de abril de 1856 cuyo Artículo 39 señala: “Ambas Partes 
Contratantes, reconocen como límites de sus respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de 
separarse de la dominación española el año 1810” (3). 

El artículo 39 de dicho tratado es nuevamente ratificado en el tratado de límites firmado en Buenos Aires el 23 
de Julio de 1881 y cuyo preámbulo señala: “En nombre de Dios todopoderoso. Animados los gobiernos de la 
República de Chile y de la República Argentina del propósito de resolver amistosa y dignamente la controversia 
de límites que ha existido entre ambos países, y dando cumplimiento al Artículo 39 del Tratado de Abril del año 
1856, han resuelto celebrar un Tratado de Límites…” (4) 

Existe amplia documentación sobre la jurisdicción territorial de los dominios de la Corona de España en 1810, a 
través de la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Río de La Plata. Los límites geográficos están 
corroborados por numerosos tratados celebrados con la Nación Mapuche. Entre ellos están las constituciones, 
los documentos oficiales y los mapas geográficos en los que se excluyen de sus fronteras el territorio mapuche 
y el de otros pueblos indígenas del Cono Sur. 

El territorio mapuche y de otros pueblos indígenas abarcaba además de la Araucanía, la Pampa y toda la 
Patagonia hasta el extremo austral en lo que hoy son las repúblicas de Argentina y Chile, como lo establecen 
los propios tratados celebrados con la Corona de España. Dichos pueblos eran parte integrantes de los cuatro 
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butalmapu (meli wixan- mapu), entidades territoriales que estaban representadas por el instrumento político 
conocido como Futa Koyang o parlamento. En 1833 el presidente Argentino Juan Manuel de Rosas, quien se 
había establecido en la Pampa con su propio ejército, ocupó entre 1829-1832 dicho territorio mediante una 
guerra genocida, quedando el Río Colorado y Salado como la frontera norte del territorio mapuche. 

El río Bio-Bio en Chile y los río Colorado y Salado (Argentina), anteriormente mencionados, constituía la 
frontera geográfica de la Nación Mapuche, por lo tanto el hecho de la fundación, el 17 de noviembre de 1860, 
de un gobierno monárquico constitucional en un territorio independiente por un pueblo que practicaba su libre 
determinación debe de ser percibido como un acto legítimo cualquiera que sea su consideración. Como es de 
público conocimiento en la sociedad mapuche, las máximas autoridades de la nación convocaron un Futa 
Koyang, con la participación masiva de los cuatro butalmapu. 

En dicho parlamento el abogado francés –naturalizado mapuche- Aurelio-Antonio de Tounens fue declarado 
monarca del nuevo estado, quien gobernó bajo el nombre de Aurelio-Antonio 1o. Con esta decisión las 
autoridades políticas de la nación Mapuche oficialmente adoptaron un sistema de gobierno compatible con las 
normas aceptadas en el mundo occidental y el ordenamiento jurídico internacional, procedimientos similares 
que décadas antes habían tomado los estados vecinos de Chile y Argentina. 

De esta forma la Nación Mapuche cumplió con todos los criterios entonces utilizados por las naciones 
soberanas para exigir el respeto de su independencia e invocar el reconocimiento internacional como el resto 
de los estados nacionales del continente, criterios que posteriormente fueron definidos en la “Convención 
sobre Derechos y Deberes de los Estados”, y en el que se establece que: “El estado como persona de Derecho 
Internacional debe reunir los siguientes requisitos: a) Población permanente; b) Territorio determinado; c) 
Gobierno; d), Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.” (5) 

La violenta ocupación militar del territorio mapuche por los estados de Chile y Argentina, hace 130 años, que 
exterminó gran parte de la población mapuche y de otros pueblos indígenas estuvo marcada por una política 
de despojo y genocidio que continúa hasta nuestros días. Los sobrevivientes del genocidio fueron objeto de un 
proceso de ‘integración’ bajo los eufemismos de “civilización y cristianización” que, en la práctica, no fue otra 
cosa que una política de asimilación, cuyo objetivo era hacerlos desaparecer como pueblos, negarles sus 
derechos jurídicos de su condición de estado nacional y quebrantar su identidad cultural. 

La ‘integración’ forzada de la población mapuche bajo condiciones de sumisión por ambos estados, a lo que se 
suma los prejuicios raciales y la discriminación en la vida económica, social, cultural y política, los transformó 
literalmente en ciudadanos de segunda categoría. Esto ha hecho que la inmensa mayoría de los mapuches no 
se sientan identificados como chilenos o argentinos y hoy sigan reivindicando la reconstitución de su nación y 
el respeto de sus derechos soberanos que les fueran ilegalmente conculcados mediante el uso de la fuerza 
militar. Los antecedentes históricos jurídicos de la Nación Mapuche, anteriormente mencionados, prueban que 
su lucha contemporánea por el ejercicio de su autonomía, libre determinación y el establecimiento de un 
autogobierno sigue vigente y está más que justificado en cualquiera que sea el ámbito al que referirse: el 
político, el legal, el moral y el histórico. 

En la actualidad numerosos miembros de comunidades mapuches, hastiados de tanto esperar a la justicia 
chilena que nunca llega, han optado por trasladarse al territorio de sus ancestros para recuperarlo 
pacíficamente ya que hoy están ilegalmente en manos de latifundistas y empresas forestales. Estas protestas 
de acción directa son criminalizadas y violentamente reprimidas por la policía que utiliza un dispositivo policial 
que incluye helicópteros, drones, tanquetas, vehículos blindados y un desproporcionado contingente policial. 
Juan Curipan, Werken (portavoz) de la comunidad Rankilko de Malleco en reciente declaración pública resume 
el sentir general de dichas comunidades: “Hoy día no son militares, son carabineros, pero todo su aparataje es 
similar a un militar, y su mentalidad y sus instrumentos que está utilizando el Estado es la misma historia que 
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se usó antes, la situación sigue siendo la misma de momento en que ingresó el estado de Chile hacia el 
territorio mapuche.” (6) 

La criminalización de las protestas mapuches que exigen la restitución de sus tierras ancestrales o que están 
contra la implementación de megaproyectos que les destruye el medio ambiente y se efectúan sin el 
consentimiento de las comunidades afectadas, ha significados que numerosos mapuches de ambos sexos 
hayan sido detenidos. En los últimos años, gran parte de ellos han denunciado haber sufrido torturas y otros 
malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las comunidades en conflicto son cercadas por la 
policía al mismo tiempo que ejercen un excesivo control permanente que se expresa en hostigamiento en 
contra de ellas. La policía busca cualquier pretexto para llevárselos detenidos, como es el caso de los 
comuneros de Temucuicui y Wente Winkul Mapu, cuyos miembros son continuamente encarcelados. El 
siguiente es el último listado de presos políticos mapuche: (7) 

1.- Luis Humberto Marileo Cariqueo 
2.- Cristian Pablo Levinao Melinao 
3.- Juan Patricio Queipul Millanao 
4.- Hugo Cristian Melinao Likan 
5.- Miguel Ángel Toro Marín 
6.-Claudio Huentecol Huentecol 
7.- Jorge Quiduleo Cayupan 
8. Mariana del Carmen Ñehuen Ñehuen 
9.- Leonardo Eusebio Quijón Pereira 
10.- Machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito 
11.- Guido Curihuentro Millaleo 
12.- Héctor Melinao Levinao 
13.- Fernando Enrique Millacheo Marin 
14.- José Mariano Llanca Tori 
15.- Juan Ruperto Queipul Tori 
16.- Bernardo Neculpan 
17.- Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman 18.- Héctor Javier Llaitul Carillanca 
19.- José Henuche Reiman 

Algunos de ellos se encuentran en detención preventiva imputada de diversas causas, acusados de infringir 
distintas legislaciones incluyendo la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado que fueron 
introducidas durante la dictadura militar del general Pinochet. 

La aplicación arbitraria de estas legislaciones ha sido clasificada de improcedentes por diversas organizaciones 
de derechos humanos como es el caso de Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, durante su 
visita a Chile en julio de 2013. La injusticia de estas detenciones ha obligado a que muchos de ellos se 
declarasen en huelga de hambre en diversos periodos de su encarcelamiento. 

En la actualidad Miguel Toro Marín, Claudio Huentecol Huentecol, Luis Marileo Cariqueo y Cristian Levinao 
Melinao se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 23 de marzo pasado, por lo que la 
salud de estos cuatro detenidos está en serio peligro. 

Ellos exigen la desmilitarización del Wallmapu, el cese de la persecución política y por mejores condiciones 
carcelarias. 

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y su subsidiaria el “Fondo de Tierra y Aguas 



29 

Indígenas”, entidad estatal para atender los reclamos de las comunidades mapuches y de otros pueblos 
indígenas, presumiblemente no cuenta con el presupuesto necesario para dar solución a las demandas de los 
lof (comunidades) que exigen la restitución de sus tierras ancestrales, que les permita salir de la pobreza y la 
exclusión que el estado chileno las ha sumido desde la ocupación de su territorio hace 130 años. 

A continuación citamos solo algunas de tales comunidades: Huañaco Millao (Ercilla); Rankilko (Malleco); 
Tricauko (Ercilla); Chequenco (Ercilla); Fren Mariqueo (Los Alamos); Coñomil Epuleo (Ercilla); Pablo 
Quintriqueo Huenuman (Los Alamos); Lonko Mawida (Collipulli); Juan Paillalef (Cunco); Boyen Mapu-Trangol 
(Victoria); Juan Quintremil (Padre Las Casas); Temucuicui tradicional (Ercilla); Temucuicui Autónoma (Ercilla); 
Xapilwe y Mawizache (Freire); Wente Winkul Mapu (Ercilla); Domingo Trangol (Victoria); Rayen Mapu 
(Ercilla); José Loncolí (Carahue), entre otras. 

Diversas autoridades mapuches y no mapuches han infructuosamente tratado de informarse sobre la cantidad 
de hectáreas de tierra que han sido devuelta al pueblo mapuche a partir de la aplicación de la Ley Indígena N° 
19.253 introducida en octubre de 1993. Dicha Ley ‘establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de 
los indígenas’, dentro de este contexto se creó el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, administrado por la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 

A pesar de los publicitados anuncios de compra de tierras para ser devueltas a las comunidades mapuches y los 
proyectos de desarrollo para las comunidades, pareciera no tener impactos en la situación económica de 
dichas comunidades, creando duda sobre si dichos anuncios son o no concretizados. A esto se suma las 
acusaciones de corrupción de dicha entidad estatal (CONADI), profundizando aún más las sospechas de los 
dirigentes y autoridades mapuches. 

La falta de respuesta a las preguntas formuladas por las comunidades mapuches y considerando la existencia 
de una ley de transparencia (Ley 20.285) de la función pública y de acceso a la información de la 
Administración del Estado, la Embajadora Mapuche ante las Naciones Unidas en Ginebra, S.E. Flor Calfunao 
Paillalef escribió el 8 marzo (2015) a la Misión Permanente Chilena ante la ONU (Ginebra) solicitándole que 
interceda ante las instituciones pertinentes para de esta forma poder conocer la cantidad de hectáreas que le 
han sido restituidas al pueblo mapuche. 

Las preguntas incluyen el monto total recibido por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, el número de 
comunidades mapuches, por comunas, desde el río Biobío al sur, el nombre de la comunidad favorecida, la 
superficie devuelta, el valor cancelado por su adquisición, la fecha y cuáles de ellas incluyen el derecho al agua. 
Hasta ahora la representación Mapuche ante la ONU no ha recibido respuesta concreta sobre la materia. 

En lo relacionado con los proyectos de infraestructuras que se ejecutan en territorio mapuche, estas se tratan 
de imponer con o sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Esta práctica 
gubernamental la podemos observar en los proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas Los Lagos y 
Osorno en el río Pilmaiquen, estas se tratan de implementar a pesar de una fuerte oposición de las 
comunidades mapuche-williches afectadas, trasgrediendo flagrantemente los términos del Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas, ratificado por Chile. 

Además de las transgresiones de las leyes internacionales, el gobierno de Chile no hace ningún esfuerzo sobre 
el cumplimiento de los tratados históricos (Tratado de Tapiwe) celebrados con la Nación Mapuche, ni su 
responsabilidad de informar a la población mapuche sobre sus derechos individuales y colectivos que le asisten 
como pueblo. El Artículo 73 de la Carta de la ONU relativo a los territorios no autónomos y el Artículo 1o del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho de los pueblos a la 
libre determinación son continuamente vulnerados. 
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Una situación análoga puede ser considerada la omisión de los eventos históricos relevantes del pueblo 
mapuche en la historia ‘oficial’ que se le imparte al estudiantado nacional (incluyendo a los mapuche). En los 
textos escolares se promueve y se reafirma la uniformidad cultural y el carácter unitario del estado chileno, 
denigrando las culturas de los pueblos originarias y dejando la sensación de superioridad de la cultura 
cristiana occidental. 

Esto crea en algunos alumnos y adolescentes indígenas complejos de inferioridad reforzado por la burla de 
sus compañeros y, en muchos casos, por los propios profesores que son los pilares de la cultura dominante, y 
con ellos obstaculizando las relaciones interétnicas entre ambos grupos humanos. La diversidad cultural y el 
componente plurinacional del estado chileno siguen siendo una noción poco entendida por la clase política 
chilena quienes desde hace 26 años -desde el retorno a la democracia- siguen discutiendo el reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas. 

En enero de 2001 el gobierno chileno creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con el objeto de 
preparar un informe ‘que diera cuenta de la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el estado de 
Chile’. La Comisión finalizó el informe el 28 de octubre de 2003, reconociendo algunos eventos históricos de la 
nación Mapuche, que a pesar de estar enfocada desde la perspectiva del estado chileno no deja de ser 
importante. 

El Informe final fue publicado en octubre de 2008 con escasa difusión en la población y en el sistema 
educacional del país, por lo que hasta ahora no ha influenciado en la versión de la historia ni en la imagen 
negativa que se construyó sobre el pueblo mapuche y su cultura, que se ha venido impartiendo al estudiantado 
del país. El racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas en la vida nacional, se ve 
reforzada por una visión peyorativa creada sobre ellos durante la guerra de colonización de los pueblos 
indígenas, cuya propaganda de guerra pasó a constituir la versión oficial de la historia del pueblo sometido. 

Esta situación que ha sido enfatizada por historiadores y articulistas mapuches, fue discutida en la III Cumbre 
por la Libre Determinación Mapuche que se realizó el 17 de abril de 2015 en el cerro Welen (Santa Lucia) en 
Santiago de Chile. 

Los participantes acordaron crear una “Comisión de Esclarecimiento Histórico Mapuche CEHM.” El documento 
señala: “El sistema educacional chileno nos ha impartido un conocimiento carente de rigurosidad, 
imparcialidad y objetividad sobre la historia, la cultura y los derechos del Pueblo Mapuche hasta el día de hoy. 
En este mismo sentido, los historiadores han actuado subjetivamente en la interpretación y revelación de los 
hechos que han afectado al Pueblo Mapuche tanto en la era colonial hispana como en el periodo de la 
República de Chile, dando lugar a la doctrina de la negación respecto al Pueblo Mapuche y sus derechos.”(8) 

No obstante, los esfuerzos del estado chileno por hacer desaparecer al pueblo mapuche, mediante un 
agresivo proceso de asimilación, el pueblo Mapuche sigue vivo. Asimismo su organización social y política 
siguen vigente y, su cultura se revitaliza. La ocupación militar de su territorio no extinguió ni su voluntad de 
restituir sus derechos territoriales para las generaciones futuras, ni sus derechos jurídicos. La vigencia 
ininterrumpida del gobierno constitucional monárquico en el exilio, significa que este salvaguardó los derechos 
constitucionales del estado Mapuche, impidiendo que su estatus de estado nacional sea extinguido en el 
ordenamiento jurídico internacional. 

Del mismo modo que los tratados internacionales firmados entre la nación Mapuche y la Corona de España y 
Chile están vigentes por ser vinculantes con el derecho internacional que incorporó los principios pacta sunt 
servanda y de la buena fe (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 26). 

Asimismo importante es la lucha mapuche por la restitución de sus derechos, que ha sido permanente y 
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ascendente desde la ocupación de su territorio hace 150 años atrás, no dejando dudas que su derecho a la 
autonomía y libre determinación tarde o temprano deberán ser respetados. 

Entidades que suscriben el informe 

–  Auspice Stella, ONG avec statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies 
depuis 2013. Association Loi 1901 Sous le haut patronage du Prince d’Araucanie Siège social: Mairie, 24390 
TOURTOIRAC, France tél. : 02.32.53.88.68; mail: auspicestella@araucanie.com 
– ONG Forestales por el Bosque Nativo. direcccion@bosquenativo.cl – Fono-Fax: (56) (63) 333235, Casilla 1309, 
Janequeo 355, Valdivia, Chile. http://ong.bosquenativo.org/ 
– “Agua que has de Beber”: www.aguaquehasdebeber.cl 
– Enlace Mapuche Internacional (Equipo Derechos Humanos). 6 Lodge Street, BRISTOL BS1 5LR, United 
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CIDH advirtió por limitaciones a libertad de expresión en internet y pide 
promover neutralidad 

Andrew_Writer (CC) | Flickr 

Publicado por Daniel Medina | La Información es de Agencia AFP  

Los países de la región deben promover la neutralidad de internet y 
abstenerse de adoptar regulaciones que limiten la libertad de 
expresión en ese ámbito, alertó la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en su informe específico relativo a 2014. 

En su extenso documento, la relatoría especial sobre libertad de expresión de la CIDH mencionó que “varios 
Estados han promovido intentos para regular algún aspecto del uso y acceso de Internet o han adoptado 
decisiones en esta materia”. 

Estas iniciativas, señala el informe de 450 páginas, son una “respuesta a la necesidad de prevenir el delito y 
proteger los derechos fundamentales de terceros”. 

Por ello, la entidad continental recomendó a los países de América “abstenerse de aplicar a internet enfoques 
de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación, como la telefonía o radio y televisión”. 

En sentido contrario, incentivó a los países a “diseñar un marco normativo alternativo y específico para este 
medio”. 

Para la CIDH, “el tratamiento de los datos y el tráfico de internet no debe ser objeto de ningún tipo de 
discriminación (…) de conformidad con el principio de neutralidad de la red”, de acuerdo con el documento. 

El informe específico también formula un llamado a los países de la región a “adoptar mecanismos” para 
prevenir de forma adecuada expresiones de violencia sobre comunicadores, incluidos periodistas o ciudadanos 
que utilizan redes sociales para transmitir informaciones. 

La CIDH encontró que “al menos 25 personas, la mayor parte de ellas periodistas, habrían sido asesinadas (…) 
por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”. 

La entidad pidió a los Estados adoptar las “medidas necesarias” que permitan garantizar la seguridad de las 
personas que “se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión”. 

Ese riesgo, apuntó la entidad, puede estar ligado tanto a “agentes del Estado” como a particulares. 

Entre sus recomendaciones relacionadas a la libertad de expresión, la CIDH también sugirió a los países que 
garanticen la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión. 

En particular, la CIDH mencionó la “falta de reconocimiento del sector comunitario e indígena a la 
radiodifusión” en diversos países, así como la “inexistencia de mecanismos normativos” para que esos sectores 
tengan acceso a frecuencias de radiodifusión. 

Fuente: 

http://busca.biobiochile.cl/author/dmedina/
http://busca.biobiochile.cl/author/afp
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http://www.biobiochile.cl/2015/05/07/cidh-advirtio-por-limitaciones-a-libertad-de-expresion-en-internet-y-
pide-promover-neutralidad.shtml 

 

Proyecto de interculturalidad en La Araucanía: 

Liceo construye una ruka pedagógica para incorporar la cultura mapuche en 
la formación escolar 

Economía y Negocios, Lunes, 04 de Mayo de 2015 

Con una gran mayoría de estudiantes con antepasados mapuches, el Liceo Reino de Suecia, en Puerto 
Saavedra, busca potenciar la educación de sus alumnos.  
 

En junio próximo, junto con el solsticio que da comienzo al invierno en el hemisferio sur, se festeja el We 
Tripantu o Año Nuevo mapuche. Ese mismo día, los cerca de 400 alumnos, docentes y directivos del Liceo 
Municipal Reino de Suecia, en Puerto Saavedra, esperan inaugurar oficialmente su ruka pedagógica. 

Se trata de una construcción de 15 metros de largo por seis de ancho que se levanta en el fondo del patio de 
este liceo en la Región de La Araucanía. "La ruka está orientada hacia el este, a la salida del sol, según la 
cosmovisión mapuche", cuenta Hernán Marinao, inspector del liceo y kimche , es decir, una persona capacitada 
para educar sobre la cultura de este pueblo originario. La idea es que sea una sala de clases más. Y también un 
centro de reunión para la comunidad. Precisamente, uno de los propósitos de esta ruka es incorporar la 
sabiduría y conocimientos de la cultura mapuche a la población escolar del colegio, en donde alrededor del 
86% tiene antepasados de esta etnia. 

"Teníamos la necesidad de crear un espacio adecuado, porque existe un contexto mapuche y el liceo no tenía 
nada al respecto. Se trata de instalar la interculturalidad dentro de un establecimiento educacional formal", 
explica Mauricio Bravo, jefe de UTP. "Se habla mucho de educación en el país, pero poco sobre el diálogo entre 
las culturas que conviven en un mismo lugar -agrega Bravo-. Esto se puede replicar a lo largo de todas las 
regiones y con los migrantes que llegan al país". 

Materiales originarios 
Hace un mes comenzaron las obras, en las que participan tanto la comunidad escolar como los habitantes de 
las comunidades vecinas. El entusiasmo es generalizado. "Queremos que la ruka sea vista como algo auténtico 
y para eso hemos utilizado materiales originarios", precisa Marinao. Maderas de temo y ciprés, así como totora 
en el techo y cordeles hechos por artesanos de la zona van dando vida a la construcción. Una vez terminada, su 
interior se implementará con pizarras interactivas y sistemas de amplificación, así como con utensilios y 
vestimentas mapuches -para lo cual contarán con apoyo de los Fondos de Iniciativas Escolares (FIE), de la 
Fundación Luksic y de Educación 2020-, además de un huerto con hierbas medicinales a un costado. 

"El tema mapuche hoy se centra en los conflictos, pero queremos rescatar su sabiduría y el respeto por la 
naturaleza -dice Bravo-. Se está desperdiciando la riqueza de la cultura mapuche en la formación de las nuevas 
generaciones". 

Fuente: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=142504  

http://www.biobiochile.cl/2015/05/07/cidh-advirtio-por-limitaciones-a-libertad-de-expresion-en-internet-y-pide-promover-neutralidad.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/05/07/cidh-advirtio-por-limitaciones-a-libertad-de-expresion-en-internet-y-pide-promover-neutralidad.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=142504


34 

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 

  

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
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Resoluciones judiciales y procedimientos jurídicos 

- Amicus curiae ante Corte Suprema 

Documentos 

Estudios del Programa 

- Evaluación de Proceso de Consulta Indígena, 2014 
- 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 Ȥ 2011. Universidad de Chile. 
Instituto de la Comunicación e Imágen (ICEI). Prof. José Miguel Labrín E. Julio 2011. 
- Deslegitimación de las Instituciones Públicas: En el conflicto mapuche actual. Francisca Slas 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 Dominguez 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 Indigenas 1991 - 2013  
- Como abordar el problema de la desventaja de los indigenas en el siglo XXI  
- Las implicancias de la ratificacion del Convenio Nro 169 de la OIT en Chile  
- Pueblos indigenas, pobreza y autodeterminacion en Australia, Nueva Zelanda, Canada y EEUU  
- Pueblos indigenas y derechos humanos  
- Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile  
- Cultura Mapuche y Represion en Dictadura  
- Los Mapuche - Huilliche del Futahuillimapu Septentrional 1750-1792  
- Politicas Publicas, Planificacion y Pueblos Indigenas en Chile  
- El reconocimiento de los Derechos Culturales y Linguisticos de los Indigenas en Chile  
- Los pueblos indigenas y los desafios del 2000  
- Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012  
- El deber estatal de consulta a los pueblos indigenas dentro del Derecho Internacional  
- Reconocimiento Mapu-che de Chile - Tratado ante Constitución  
- El Convenio 169 de la OIT - Principales conversaciones acerca de su implementacion  
- Salud intercultural y la patrimonializacion 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 

http://politicaindigena.org/pdf/Amicus%20curiae%20ante%20Corte%20Suprema.pdf
http://www.politicaindigena.org/pdf/Documento%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20Proceso%20de%20Consulta%20Ind%C3%ADgena.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://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/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
http://politicaindigena.org/pdf/Pueblos%20indigenas,%20pobreza%20y%20autodeterminacion%20en%20Australia,%20Nueva%20Zelanda,%20Canada%20y%20EEUU.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Pueblos%20indigenas%20y%20derechos%20humanos.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Informe%20sobre%20Violencia%20Institucional%20hacia%20la%20Ni%C3%B1ez%20Mapuche%20en%20Chile.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Cultura%20Mapuche%20y%20Represion%20en%20Dictadura.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Los%20Mapuche%20-%20Huilliche%20del%20Futahuillimapu%20Septentrional%20%201750-1792.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Politicas%20Publicas,%20Planificacion%20y%20Pueblos%20Indigenas%20en%20Chile.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/El%20reconocimiento%20de%20los%20Derechos%20Culturales%20y%20Linguisticos%20de%20los%20Indigenas%20en%20Chile.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Los%20pueblos%20indigenas%20y%20los%20desafios%20del%202000.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Informe%20Anual%20sobre%20Derechos%20Humanos%20en%20Chile%202012.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/El%20deber%20estatal%20de%20consulta%20a%20los%20pueblos%20indigenas%20dentro%20del%20Derecho%20Internacional.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Reconocimiento%20Mapu-che%20de%20Chile%20-%20Tratado%20ante%20Constituci%C3%B3n.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/El%20Convenio%20169%20de%20la%20OIT%20-%20Principales%20conversaciones%20acerca%20de%20su%20implementacion.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Salud%20intercultural%20y%20la%20patrimonializacion%20de%20la%20Salud%20Mapuche%20en%20Chile.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/Demanda%20de%20Seguridad%20Social%20para%20Asalariadas%20de%20la%20Agroexportacion.pdf
http://politicaindigena.org/pdf/C%C3%B3mo%20fomentar%20competencias%20interculturales,%20en%20la%20educacion%20formal,%20en%20un%20pais%20racista%20que%20teme%20a%20la%20otredad.pdf
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otredad?  
- La cuestión étnica - Aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad étnica, etnicidad y relaciones 
interétnicas  
- Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe  
- ¿Qué es una nación? 
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