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El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Contexto jurídico a partir de 1973

� Decreto Ley 701 (1974)

� Decreto 890 (1975)

� Decreto Ley 2.568 (1979)

� Constitución de 1980

� Ley 18.314 (1984)



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Algunos antecedentes del periodo 1972 - 1982

� El 16 de julio 1972 se realiza el último 
trawün de los Mapu Ülmen y Lonko de la 
Fütawillimapu. Reinaldo Huisca es 
elegido “Cacique General de Estado 
Mayor de Indios Huilliches”.

� En 1975 fuerzas represivas de la 
dictadura José Abelino Runca y su 
esposa, miembros del entorno cacical de 
Quilacahuín.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Algunos antecedentes del periodo 1972 - 1982

� En 1977 el Mapu Ülmen de San Juan de la Costa, Mateo Panguil, 
es destituido por Laureano Millaquipay con la ayuda de la 
dictadura.

� Hacia 1979 empiezan los contactos con los Centros Culturales 
Mapuche (CCM)de Temuko.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Algunos antecedentes del periodo 1972 - 1982

� En 1979 el conjunto Wechemapu presenta una propuesta de 
Instituto Cultural Williche, iniciativa inédita para la época.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Algunos antecedentes del periodo 1972 - 1982

� En 1980 comienza un acercamiento 
entre Ad Mapu y el territorio williche
para coordinar una postura nacional 
mapuche en contra de la “Ley Maldita”.

� En marzo de 1981 comienza el 
programa “Nuestras Raíces” a través de 
radio Voz de La Costa: los williche por 
primera vez tienen un espacio propio en 
los medios informativos masivos.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

La reorganización del cacicado williche

� El año 1982 un grupo de jóvenes williche se organizan bajo el 
nombre “Monku Kosouwayen” en busca de la reconstrucción del 
cacicado, la historia, la lengua y la autogestión de las 
comunidades.

� “Monku Kosouwayen”, más tarde “Monku Küsobkien”, lograría 
juntar los días 21 y 22 de julio de 1983 a tres Mapu Ülmen en 
misión de Rahue: Reinaldo Huisca (Cuinco), Adelfio Lefin
(Riachuelo) y al recientemente electo Antonio Alcafuz
(Quilacahuín). Se inicia la reorganización de la Fütawillimapu. 
Laureano Millaquipay (San Juan de la Costa) se automargina.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

La reorganización del cacicado williche

El paso definitivo en la reestructuración del cacicado se da en 
diciembre de 1983 con la llamada Junta General de la 
Fütawillimapu con el fin de hacer frente a los problemas más 
grandes del momento: los desalojos y el cobro de contribuciones.

El trawün superó el nivel de Aillasrewel llegando a tener nivel de 
fütalmapu, dada la cantidad de srewel y el gran territorio 
abarcado.

Laureano Millaquipay mantiene su automarginación.



Estructura de la Fütawillimapu (1983)

El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Cacique General
Antonio Alcafuz Canquil

Director (toki)
Juan Huenupan Guala

Consejo Provincial
Valdivia

Consejo Provincial
Osorno

Consejo Provincial
Chiloé



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Consejo provincial de Osorno (1983)

� Cacicado de Quilacahuin, Cacique Mayor y Cacique General de la 
Fütawillimapu Don Antonio Alcafuz Canquil

� Cacicado de Cuinco, Don Reinaldo Huisca Q.

� Cacicado de Riachuelo, Don Adelfio Lefín



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Consejo provincial de Valdivia (1983)

� Cacicado de Isla Huapi, Cacique Mayor Don Juan Ñancumil Ñ.

� Cacicado de Tringlo-Sur – Lago Ranco, Don Gumercindo Calfulef

� Cacicado de Pitriuco, Don Leonardo Cuante L.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Consejo provincial de Chiloé (1983)

� Cacicado de Compu, Cacique Mayor Don Carlos Lincomán L. (en 
representación de José Santos Lincomán)

� Cacicado de Chadmo, Don Baudilio Neúm Raín

� Cacicado de Huaipulli, Don Adalio Millán

� Cacicado de Incopulli, Don Estanislao Chiguay R.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Las primeras luchas de los Mapu Ülmen



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El recordado viaje a Santiago

El 15 de marzo de 1984, los 4 Mapu Ülmen de la actual provincia 
de Osorno viajan a Santiago para entrevistarse en “La Moneda”
con el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y plantearles las 
demandas williche.

Gracias a estas gestiones, la dictadura promulga la ley 18.337 que 
“Condona Intereses y Multas de Impuestos y Contribuciones” (24 
de agosto, 1984). Objetivo cumplido.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El recordado viaje a Santiago



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El recordado viaje a Santiago

Nuestros Mapu Ülmen cuentan que 
fuera del salón donde se realizó la 
reunión con el ministro Onofre Jarpa, 
aguardaba Augusto Pinochet 
acompañado de un grupo de 
periodistas y que a la salida el 
dictador los abordó rápidamente 
para tomarse algunas fotografías.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

La muerte de un gran cacique

El 7 de julio de 1984 muere el Mapu Ülmen José Santos Lincoman
de Compu, firme defensor de la Ñuke Mapu en Füta Wapi Chilwe.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Un Mapu Ülmen aparece en televisión

Uno de los hechos más curiosos de la 
década de 1980 es la aparición del 
Mapu Ülmen Laureano Millaquipay
en el programa “Amigos, Siempre 
Amigos” de Televisión Nacional de 
Chile (1984).

Antonio Vodanovic, conductor del 
programa, le regala al cacique un 
televisor… Lo gracioso es que 
Millaquipay no tenía luz eléctrica.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

La apropiación de los medios escritos

Desde 1984 a 1985 aparecen los 
boletines “Mari Mari Peñi”, el primer 
medio informativo escrito Mapuche 
Williche a cargo de Monku Küsobkien. La 
iniciativa es un hito que trasciende hasta 
nuestros días.

Posteriormente, en 1987, aparecen los 
boletines “Lonko Queipul”.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El Che Süngun no se olvida

Gracias a coordinación entre el 
programa radial “Nuestras Raíces” y 
Monku Küsobkien, el año 1984 se 
realiza un curso de “Aprendamos Tse
Su’ngun”: nuestros peñi y lamüen
aprendieron un poco más de nuestra 
lengua mediante cartillas y clases que 
podían escuchar a través de radio la 
Voz de La Costa. 



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Centro Pualwe: una iniciativa única

En 1986 se funda Centro Pualwe, el primer y único experimento de 
autogestión y desarrollo en territorio williche.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Las demandas williche en la ONU

El año 1987 el Toki Juan Huenupan tuvo la oportunidad de exponer 
las demandas williche en la Comisión de derechos Humano, Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, en Ginebra en agosto de 
1987.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

Las demandas williche en la ONU

He venido a este Parlamento mundial para exponer el problema 
común que nos afecta a todos los indígenas, la tierra y la perdida 
de nuestra identidad. La pérdida de nuestra tierra e identidad 
debilita nuestra autodeterminación, nos lleva al fraccionamiento, 
al individualismo, nos empobrece aun más y nos empuja a la 
migración a una ciudad que nada nos ofrece, solo un trato 
discriminatorio, sin acceso a la educación, falta de trabajo y a un 
lugar donde se nos desprecia por ser mapuche.

Juan Huenupan Guala
Ginebra, 1987



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El fin de la década de 1980

� El año 1989 se introducen reformas constitucionales, entre ellas 
destaca la del artículo 5º.

� El 1º de diciembre de 1989 se celebra el acuerdo de Nueva 
Imperial entre las organizaciones representativas mapuche y 
Patricio Aylwin, candidato presidencial: la Concertación se 
compromete al reconocimiento constitucional de lo Pueblos 
Indígenas y a incorporar las demandas Mapuche en el programa de 
gobierno.



El reinicio de la defensa de la Ñuke Mapu

El fin de la década de 1980

� Hacia fines de la década de 1980 los caciques centrarán su 
atención en los conflictos de tierras del periodo y en el diseño de la 
nueva institucionalidad propuesta por la Concertación de Partidos 
por la Democracia.

� En 1993 se construye el Centro de Desarrollo Indígena (Cideri) en 
Osorno gracias a las gestiones de Monku Küsobkien.



La Ley “Indígena”

(1993 – 1996)



La Ley “Indígena”

La Concertación llega al poder 

Con el inicio del primer gobierno de la Concertación, se crea la 
CEPI  (Decreto Supremo Nº 30, 27 de mayo de 1990) para ejercer 
la coordinación de las políticas del Estado en el ámbito indígena y 
elaborar un proyecto de legislación para sus pueblos y 
comunidades. 



La Ley “Indígena”

La Concertación llega al poder 

�El 7 de enero de 1991 por mensaje presidencial se envía al 
congreso el proyecto de Reforma Constitucional Relativa a los 
Pueblos Indígenas.

� El 8 de enero de 1991 se envía al parlamento el proyecto por el 
cual se ratifica el Convenio 169 de la OIT.



La Ley “Indígena”

Proyecto de Ley Indígena 

El proyecto de ley preparado por la CEPI 
fue discutida por gran cantidad de 
organizaciones Mapuche y de otros 
pueblos en sus respectivos territorios 
para ser finalmente aprobada en un 
Congreso Nacional de Pueblos Indígenas 
(enero 1991). El proyecto definitivo 
pasa al congreso el 15 de octubre de 
1991, por mensaje presidencial de 
Patricio Aylwin.



La Ley “Indígena”

Proyecto de Ley Indígena 

En términos generales el proyecto constituía un marco aceptable 
en comparación a los derechos que la comunidad internacional 
reconocía en esa época (Convenio 169 OIT, 1989), pero no 
respondía a las demandas históricas Mapuche. Dicho proyecto fue 
descaradamente mutilado hasta transformarse en la Ley 19.253 
(promulgada el 28 de septiembre de 1993).



La Ley “Indígena”

Proyecto de Ley Indígena 

Artículo 1º.- Se entenderá por Pueblos Indígenas a los 
descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el 
territorio chileno desde tiempos precolombinos y que conservan 

manifestaciones étnicas y culturales distintas a las del resto de los 
habitantes de la República, tales como sistemas de vida, normas 
de convivencia, costumbres, formas de trabajo, idioma, religión o

cualquier otra forma de manifestación cultural autóctona…



La Ley “Indígena”

Ley Indígena 19.253 (28.09.1993)

Artículo 1°.- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los 

descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el 
territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan 
manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la 

tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la 
Mapuche, Aimara, [...]

El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces 
de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de 
acuerdo a sus costumbres y valores.



La Ley “Indígena”

Ley Indígena 19.253 (28.09.1993)

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a

través de sus instituciones respetar, proteger y promover el 
desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, 
adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las 
tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su 
equilibrio ecológico y propender a su ampliación.



La Ley “Indígena”

Características principales de la Ley 19.253

� Los pueblos originarios pasan a ser “etnias”, figuras jurídicas sin 
derechos.

� Los indígenas son “descendientes de agrupaciones humanas”
anteriores al estado. La “calidad” indígena está sujeta a la tierra y a 
otras formas ambiguas de caracterización.

� El estado chileno no reconoce la usurpación de tierras y su 
obligación de devolverlas (sólo voluntad): crea un fondo de tierras 
y aguas en el que hermanos mapuche competirán entre sí
generando dependencia estatal.



La Ley “Indígena”

Características principales de la Ley 19.253

� No asegura el derecho al agua.

� Presenta ambigüedades (ADIs, art. 26) y disposiciones 
discriminatorias (art. 34).

� Reconoce los cacicados williche pero limita su participación (art. 
61)

� Es una de las leyes indígenas más atrasadas de Latinoamérica.

� Aparecen las comunidades jurídicas.

� Conadi.



Triunfos y derrotas

(1996 – 2010)



Triunfos y derrotas

Efectos de la Ley Indígena

� Con la aparición de la ley 19.253 los Mapu Ülmen pasan a ser 
autoridades sin poder: los problemas ahora los aborda Conadi, las 
comunidades jurídicas debilitan a las comunidades ancestrales y 
aparece la dirigencia “funcional”.

� El estado no reconoce la usurpación del territorio Mapuche y la 
obligación devolverlo. Aparecen concursos en los que peñi y 
lamüen compiten entre sí para acceder a un subsidio de tierras o 
aguas. 

�Las asignaciones de tierras sin estudios serios detonará
importantes conflictos entre Mapuche.



En noviembre de 1996 se realiza la única recuperación de territorio 
en la Fütawillimapu, el Fundo Huitrapulli. Se realiza un histórico 
Ngillatun bajo el acoso de un desproporcionado contingente 
policial.

Triunfos y derrotas



Triunfos y derrotas

Cambio de mentalidad

� A partir de mediados de la década de 1990, la reivindicación 
territorial se subordina a la recuperación cultural-religiosa.

� Hacia 1996 se recupera el Ngillatun en varios territorios: Pualwe, 
Huitrapulli y Lafkenmapu Bajo, entre otros. Importante mencionar 
que el Ngillatun de Punotro nunca se dejó de realizar. 



El 30 de enero de 2002 se produce la Matanza de Rucamañío, 
nuestra más grande derrota en estos tiempos: 5 fallecidos y 
numerosos heridos resultan tras una disputa de tierras cerca de 
Pucatrihue. El conflicto se desata por asignaciones irresponsables 
de tierras por parte de Conadi, sumada al origen fraudulento de 
los títulos de propiedad en territorio Mapuche Williche.

Luciano Lefián Naguil (84)
Lorenza Marileo Huenupán (81)

Erico Orlando Lefián Marileo (50)
José Esteban Panguinamún Lefián (30)

Víctor Lemuy Melillanca (60)

Triunfos y derrotas



El 27 de febrero de 2008 fallece el 
recordado Mapu Ülmen de Pitriuco, 
don Leonardo Cuante Loncoman.

El 15 de septiembre de 2009 entra en 
vigencia en Chile el Convenio Nº169 de 
la OIT después de 17 años de trámite 
parlamentario. Los derechos 
garantizados por dicho convenio están 
desfasados en 20 años.

Triunfos y derrotas



El 29 de octubre de 2009 se produce el 
desalojo de 6 peñi y lamüen en la 
recuperación del fundo Pisu Pisué en 
Mantilwe. Días después (14 de 
noviembre) se hace ingreso 
nuevamente al fundo y se produce un 
violento desalojo. 

La reivindicación de terrenos data del 
año 2004 con una demanda en el 
Juzgado de Letras de Río Bueno.

Triunfos y derrotas



El futuro de la Fütawillimapu

(2010 – …)



El futuro de la Fütawillimapu

Algunos desafíos pendientes

� Recuperar en forma seria el Che Süngun, Mupiltun, Srakisuam y 
Kimün. Definir una política educacional Mapuche propia.

� Reestructurar las müchulla, kawün, lewo/srewel y fütalmapu. 
Reiniciar el sistema de alianzas.

� Clarificar la función de los mapu ülmen, lonko, ngenpin, kimtu, 
machi, kimche y wesrkin, dadas las confusiones actuales.

� Recuperar la “propiedad” de nuestros lugares sagrados.



El futuro de la Fütawillimapu

Algunos desafíos pendientes

� Implementar una política de recuperación territorial basada en 
el williche srakisuam. Asegurar el derecho al agua.

� Desarrollar una economía propia (autogestión) que permita 
evitar la migración hacia las ciudades.

� Lograr la revalidación del Tratado de Paz y Títulos de Comisario

� Detener la invasión forestal. Hacer frente a la erosión y sequía.



El futuro de la Fütawillimapu



Afi ta fachi süngu

Mañum pu peñi ka pu lamüen.
Eula nentuafiyen kiñe küme nütramkan.


