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Introducción  
La represión en el período del gobierno de Patricio Aylwin 1990-1994, nos evidencia 

silencios e invisibilizaciones de la lucha armada. Luego de la muerte de Jaime Guzmán, el 

primer gobierno de la transición busco la forma de controlar a los grupos de izquierda 

revolucionarios que estaban en contra de lo que consideran una “democracia pactada”, 

teniendo en cuenta esto, se crea el consejo coordinador de seguridad pública lo que se 

conocerá como “La Oficina”. Este organismo tiene como objetivo desbaratar los 

movimientos de izquierda armados, para esto contaron con el respaldo del gobierno y su 

supervisión, sin embargo, sofisticaron la idea del “enemigo interno” de la CNI y la DINA, 

al concepto de “seguridad ciudadana”, de modo que, utilizaron la tortura, infiltración y 

montajes para cumplir con esta tarea. 

El periodo que estudiaremos es de 1990-1993. Este periodo tiene relación con las acciones 

previas al gobierno de Aylwin, la guerra contra el Estado, además del asesinato de Jaime 

Guzmán y la creación del consejo coordinador de seguridad pública. Se estudiará las 

experiencias de la militancia del MAPU-Lautaro, su identidad y sus prácticas, de igual 

manera, se contrastará los testimonios de miembros de la policía de investigaciones que 

participan en La Oficina, y bajo ese contexto entender la experiencia del complejo proceso 

de la “pacificación” chilena. 

La memoria oficial, da un relato heroico sobre la transición chilena, que a través de la paz 

se logró la estabilidad política, nuestra hipótesis es que, en este relato heroico, hay un 

silencio, la invisibilización del MAPU-Lautaro es producto de la criminalización y el 

aniquilamiento político en democracia. En primer lugar, explicaremos la historia del tiempo 

presente, ya que nos da un marco temporal y una forma de abordar los acontecimientos 

recientes, por otra parte, utilizaremos la memoria de los militantes, como también, el 

análisis de sus subjetividades por medio de la historia oral, con esto, dar un marco en donde 

se inserta este trabajo. En segunda instancia, contrastaremos con bibliografía critica 

correspondiente y el uso de documentos oficiales, que nos permite entender el uso de la 

violencia desde el Estado argumentado en la gobernabilidad.  
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Como se indicó al principio, el trabajo se enfoca en el aniquilamiento del MAPU-Lautaro 

por parte de La Oficina, dando una continuidad a la lógica de la dictadura y sus aparatos 

represivos. ¿Por qué nos enfocamos en estos hechos? La razón, se da por la necesidad actual 

sobre la reforma a las policías en su formación y práctica. Así también, la historia reciente 

se debe encargar de discutir la historia oficial, sobre hechos dolorosos que han marcado a 

parte de la población, en otras palabras, mostrar el proyecto político de las víctimas y 

evidenciar su protagonismo activo del proceso de “pacificación”, así recordar que en 

democracia hubo violación a los derechos humanos.  

En cuanto a los objetivos generales y específicos se formularán preguntas para responder 

la hipótesis. El objetivo general es examinar la experiencia del aniquilamiento político del 

MAPU-Lautaro, por el consejo coordinador de seguridad pública -La Oficina-, en Santiago 

de Chile 1990-1993. Ahora bien, los objetivos específicos son: 

-Describir el contexto socioeconómico de la postdictadura en el primer gobierno de la 

transición, Patricio Aylwin (1990-1994). 

-Identificar los hechos por los que se crea el consejo coordinador de seguridad pública. 

-Describir al MAPU-Lautaro, su identidad, prácticas y experiencia revolucionaria. 

- Analizar el proceso de la pacificación con testimonios protagonistas de acontecimientos 

relevantes para la investigación 

Al resolver estos objetivos podemos responder la hipótesis. La invisibilización del grupo 

armado MAPU-Lautaro se da en un contexto de “guerra contra el Estado”, a causa de esto 

el gobierno mantiene la lógica dictatorial, criminaliza y aniquila políticamente a esta 

organización, bajo el nuevo argumento de la “seguridad ciudadana”, lo que da un 

imaginario en la historia oficial, incluso en la izquierda, de inexistencia del MAPU-Lautaro. 
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Metodología  
Para entender el contexto en el cual se aniquiló políticamente al MAPU-Lautaro, debemos 

formar un relato a través de diversas fuentes colectivas, en el cual, se inserte nuestro trabajo. 

A partir de documentos oficiales del consejo coordinador de seguridad pública, 

obtendremos datos sobre los movimientos de izquierda armados, además entender el punto 

de vista de la policía que operaba para este brazo armado de la política, contrastaremos 

también con testimonios de informantes y policías para ver la subjetividad de los 

acontecimientos y como reprimieron desde estos mismos. Utilizaremos testimonios escritos 

para entender la identidad del MAPU-Lautaro, como sus propósitos de la organización, 

además la historia de sus protagonistas profundizará en el imaginario del relato. Con 

material audiovisual y declaraciones de políticos, entenderemos como desde el gobierno 

toman los trágicos eventos que marcaron la pacificación. Todo esto es analizado desde la 

bibliografía crítica, que nos permitirá teorizar este relato, entender de una manera histórica 

estos acontecimientos. “Si, por lo tanto, las fuentes orales utilizadas en esta investigación 

no siempre son fiables a efectos de una rigurosa reconstrucción de los hechos, este dato nos 

servirá no para descartarlas, sino para ayudarnos a ir más allá de la materialidad visible del 

acontecimiento, y atravesar los hechos para descubrir su significado.”1 Alessandro Portelli 

nos enfoca en lo que nos importa en esta investigación, entender los significados de la 

pacificación en Chile, con esto, entender la experiencia de los militantes en la 

invisibilización por parte de la historia oficial.  

Marco Teórico  

Para comenzar esta investigación debemos inscribirnos en la teoría del tema a desarrollar. 

Para esto, hemos considerado ciertos conceptos que aclarar como: historia del tiempo 

reciente y memoria. Sobre estos se colocan las bases para construir un relato completo de 

un proceso problemático, al respecto Ricoeur dice “La historia es la reconstrucción, 

siempre problemática e incompleta, de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno 

siempre actúa un lazo vivido en presente eterno; la historia, una representación, del 

 
1 Portelli, A. (1989). historia y memoria: La muerte de Luigi Trastulli. Barcelona, p.6 
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pasado.”2 Los espacios oscuros que deja la historia oficial chilena, la recuperaremos con la 

experiencia de los protagonistas de la postdictadura, de ahí que reconstruiremos un pasado 

problemático. 

La historia del tiempo presente cuestiona la posición del historiador frente a los 

acontecimientos y la distancia que este debe tener. La historiografía nos presenta muchas 

formas de elaborar un relato, dentro de esta nos encontramos muchas que buscaron la 

objetividad y el intento de contar los hechos tal cuan son, por otro lado, la historia del 

tiempo presente problematiza esta “pureza” al momento de hacer historia. Luego de la 

segunda guerra mundial se presentaron los testimonios de las personas que experimentaron 

el horror, que quisieron expresar su vivencia, en esa nueva era el historiador se cuestionó 

su papel en el relatar hechos traumáticos. La historia del tiempo presente debió interrogarse 

el uso de estas nuevas fuentes, así también, la interdisciplinaridad al agregar conceptos de 

la psicología o de la sociología para conocer con mayor profundidad lo ocurrido. La 

construcción de un historia de hechos traumáticos es problemática al generar divisiones 

sobre lo ocurrido, debido a que este pasado es latente e influye en el presente, sobre esto  la 

introducción del libro de Rousso “la última catástrofe” nos sirve como referencia, “La 

propuesta de la historia del tiempo presente pone en cuestión aquella perspectiva y fija su 

campo de estudio sobre aquellos pasados que una y otra vez vuelven al presente e incluso 

pueden influir en el futuro”3, Lo anterior no quiere decir, que la historia del tiempo presente 

se queda en un presentismo de los hechos, como tampoco solo estudiar hechos ocurrido 

hace poco tiempo, al contrario, el límite es móvil, en vista de que  nuevas fuentes 

aparecerán, nuevos hechos se descubrirán y, por lo tanto, es una constante construcción 

sobre hechos que aún resuenan.   

La historia del tiempo presente en Latinoamérica tiene un reciente interés. Para Henry 

Rousso “la última catástrofe” se refiere al acontecimiento reciente que se estudia, pero 

específicamente, se refiere a la segunda guerra mundial en Europa, y como está influyó en 

el cambio de análisis sobre los hechos históricos, además, de la posición del historiador 

 
2 Ricoeur, P. (2007). Historia y memoria La escritura de la historia y la representación del pasado. En A. Pérotin-

Dumon, Historizar el pasado vivo en América.p.3 
3 Rousso, H. (2018). La última catástrofe La historia, el presente, lo contemporáneo. Santiago: Dirección de 

bibliotecas, archivos y museos, p.9 
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frente a esta. Este autor reflexiona sobre la relevancia que se le dio desde Latinoamérica a 

su libro y su forma de análisis, de esta forma, aunque no se puedan comparar estos hechos, 

las dictaduras del cono sur de modo similar son nuestra “ultima catástrofe”, en la 

introducción de su libro traducido al español, Isabel torres y Manuel Garate escriben “Se 

puede apreciar como un hilo conductor y un contexto histórico común donde destaca un 

endémica dependencia económica de recursos naturales, fallidas o incompletas reformas 

agrarias, una concentración del poder político y económico, movimientos guerrilleros, la 

revolución como proyecto real de la izquierda, las dictaduras militares con apoyo más o 

menos explícito de Estados Unidos y los complejos procesos de transición democrática, de 

la instalación del neoliberalismo de los años 1980 y 90”4. Esto nos lleva a hablar más 

específicamente del caso chileno y el tema que trataremos, nuestra “ultima catástrofe” viene 

a ser la dictadura cívico-militar(1973-1990) posteriormente comienza el primer gobierno 

de la transición chilena con Patricio Aylwin y la concertación (1990-1994), dentro de esta 

temporalidad es que hablaremos sobre el complejo proceso de la “pacificación”, en el que 

“La Oficina”5 elimino al MAPU-Lautaro6 y con esto analizar la continuidad de la lógica 

dictatorial en las policías -que se mantiene por 30 años después- ad portas del cambio de 

constitución. Por esta razón, la metodología de la historia del tiempo presente se hace útil 

al hablar un pasado que vuelve actualmente.  

Respecto a las fuentes de la historia del tiempo presente se hace ineludible el uso de la 

memoria, lo que significa, contrastar los archivos escritos con los testimonios y testigos. 

La memoria para Ricoeur viene a ser el esfuerzo por evocar una imagen mental que tiene 

un tiempo pasado, en otras palabras, es un ejercicio mental la evocación de un recuerdo, 

hay una voluntad por parte de la persona que recuerda, “Aquí es donde el segundo vocablo 

para la memoria –anámnesis– entra en juego: el recuerdo de la cosa no se da ni siempre ni 

frecuentemente, es necesario buscarlo; esta búsqueda es la anamnesis, la reminiscencia, la 

remembranza, el recordar”7, en tal caso, la experiencia de la violencia de Estado se aclara 

a través del recuerdo. En este mismo sentido Pierre Nora identifica lo importante de la 

 
4 Rousso, H.,2018, p.10 
5 Consejo Coordinador de seguridad pública. Dependiente del ministerio del interior, coordina la información 

de las policías para detener a grupos armados.  
6 Escisión del partido político MAPU 
7 Ricoeur, P., 2007, p.5 
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voluntad de recordar “Al principio tiene que haber voluntad de memoria. Si abandonáramos 

el principio de esta prioridad, derivaríamos rápidamente de una definición estrecha, más 

rica en potencialidades, hacia una definición posible, pero blanda, susceptible de admitir 

en la categoría todo objeto virtualmente digno de un recuerdo”8, para el autor en el marco 

de la memoria no todo vendría a ser digno de recuerdo, hay una selección dentro de la 

fuente que utilizaremos. 

En segunda instancia, la voluntad de la persona en recordar tiene relación con una 

construcción colectiva. La memoria individual marca la identidad de la persona quién 

recuerda, asimismo, puede lograr marcar la identidad colectiva. La experiencia en 

democracia del MAPU-Lautaro, es la reconstrucción de fuentes de distintos colectivos. 

Paul Ricoeur desde la filosofía analítica habla de esta atribución en el ejercicio de la 

memoria, “a según el cual la atribución de un acto o estado psíquico a sí mismo es, por 

principio correlativa de la atribución simultánea a otro distinto a sí mismo”9, en efecto el 

ejercicio de recordar, vendría a ser, el recordar con otros 

Ahora bien, la memoria es múltiple dentro de las colectividades. Para el autor Enzo 

Traverso, es esencial la multiplicidad de miradas, estas se practican con el objetivo de 

perdurar en el tiempo y los obstáculos, “La memoria, entendida como las representaciones 

colectivas del pasado tal como se forjan en el presente, estructura las identidades sociales, 

inscribiéndolas en una continuidad histórica y otorgándoles un sentido, es decir, una 

significación y una dirección. En todas partes y siempre, las sociedades humanas han 

poseído una memoria colectiva y la han mantenido a través de ritos, ceremonias, incluso 

con políticas”10, de manera similar a la voluntad, el autor nos entrega el concepto de 

dirección, el cual le da un sentido al ejercicio mental de recordar, de manera que, la 

memoria colectiva toma un propósito. Con todo y lo anterior, Tzvetan Todorov nos ilustra 

sobre la idea de propósito y como está sirve en la identificación como grupo, “La 

combinación de las dos condiciones -necesidad de una identidad colectiva, destrucción de 

identidades tradicionales- es responsable, en parte, del nuevo culto a la memoria: al 

 
8 Nora, P. (1984). Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares, p.16 
9 Ricoeur, P., 2007, p.9 
10 Traverso, E. (2007). Historia y memoria. Notas sobre un debate. En L. F. Franco Marina, Historia reciente 

perspectivas y desafíos para un campo en construcción (págs. 67-96). Buenos Aires: Paidós, p.4 
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constituir un pasado común, podemos beneficiarnos del reconocimiento debido al grupo”11, 

podemos hacer el símil de la destrucción de identidades tradicionales, sobre la relación 

entre historia oficial-tradicional- y la memoria. Lo dicho hasta aquí supone, que las 

identidades colectivas se trabajan sobre la memoria, de modo que, el esfuerzo de recordar 

en colectivo nos entrega una identificación grupal, “Hay una red articulada de estas 

identidades diferentes, una organización inconsciente de la memoria colectiva que debemos 

hacer consciente de ella misma”12, por esta razón, parte de nuestra investigación es hacer 

consciente la memoria de la violencia estatal en democracia.  

Asimismo, la relación de la memoria y el olvido es relevante para la investigación, debido 

que los recuerdos pueden ir mutando, a la vez que suprimidas de manera interna o externa. 

En el último caso, muchas veces los Estados han propiciado políticas de olvido al verse 

cuestionados por la memoria de ciertas colectividades, también en la reformulación de una 

historia oficial se eliminan memorias que no van acorde a lo que los gobernantes necesitan. 

Por otra parte, Tzvetan Todorov nos explica los peligros de la memoria en los Estados 

democráticos. “En tal caso, la memoria estaría amenazada, ya no por la supresión de 

información sino por su sobreabundancia. Por tanto, con menor brutalidad, pero más 

eficacia -en vez de fortalecerse nuestra resistencia, seríamos meros agentes que contribuyen 

a acrecentar el olvido-, los Estados democráticos conducirían a la población al mismo 

destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de la barbarie”13, el autor habla en 

su texto “memoria amenazada” sobre una memoria formada solo para la conmemoración y 

entrega lo que considera un correcto uso de la memoria, que vendría a ser una memoria 

ejemplificadora. La memoria sirve de contraste para una historia oficial que la niega, sirve 

de manera de completar los vacíos que dejan muchas fuentes historiográficas, Enzo 

Traverso hace una comparación entre las dificultades de la memoria y la historia, “Por una 

parte, la memoria es erigida no solamente contra el olvido sino, sobre todo, contra un 

régimen político que oculta y niega el crimen en el presente; por otra parte, la escritura de 

la historia ha sido trabada porque el ocultamiento pasa por el cierre de los archivos y por la 

multiplicación de obstáculos a la investigación”14. Estos obstáculos que tiene que sortear 

 
11 Todorov, T. (2000). Los Abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, p.22 
12 Nora, P., 1984, p.21 
13 Todorov, T.,2000, p.3 
14 Traverso, E., 2007, p.9 
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la memoria -como la historia- son también provocados por las continuidades de las 

estructuras represivas, Traverso considera que esto no se puede resolver sin una ruptura 

evidente y simbólica con ese pasado. La continuidad de estas estructuras pasadas las 

ejemplifica con el caso argentino y chileno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los Estados mantienen estas estructuras con la supresión de 

las memorias. Custodio Velasco da un ejemplo de esta continuidad represiva, además de 

cómo se obstaculiza la reparación, “Ley de Amnistía promulgada en España el 15 de 

octubre de 1977, que incluía a presos políticos del franquismo pero que se amplió a 

crímenes cometidos por la dictadura de Franco y hasta el inicio de la transición, es 

interpretada como un “pacto de silencio” consistente en amnistiar a presos antifranquistas 

a cambio del olvido y de la renuncia a juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos 

durante el régimen franquista”15, la cita anterior ejemplifica de mejor manera la 

complicidad en el ocultamiento de información, se puede hacer un símil en los primeros 

años de la transición chilena (1990-1994). El olvido, como política institucional, permite 

una continuidad en la lógica represiva en la democracia y que, en consecuencia, se cometan 

violaciones de derechos humanos amparándose en la conservación de la estabilidad 

política. De modo que, la no reparación de hechos traumáticos, da pie al olvido de estas 

situaciones, perpetuando la lógica de una policía que actualmente sigue acumulando hechos 

de violencia a la población civil. Paul Ricoeur da una luz del deber del historiador para un 

esclarecimiento de estas zonas oscuras del olvido, “Al juez le corresponde condenar y 

castigar, y al ciudadano le corresponde militar contra el olvido y en nombre de la equidad 

de la memoria; al historiador le queda la tarea de comprender sin inculpar ni disculpar”16. 

En síntesis, para nuestra reconstrucción histórica utilizaremos lo explicado sobre la historia 

del tiempo presente. Esto quiere decir, situarnos en una posición humilde para seleccionar 

fuentes con el objetivo de armar un relato lo más eficaz posible. Contrastar las fuentes escritas 

con la memoria para dar mayor claridad u objetividad sin olvidar la imposibilidad de un relato 

 
15 Velasco, C. (2017). Historia y memoria: un mismo combate. Aportaciones epistemológicas de Historia a Debate a 

las controversias acerca de la memoria histórica. Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el 

Caribe, 120-141, p.136 

16  Ricoeur, P., 2007, p.23 
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único y totalizante, así también tener en cuenta el límite móvil de nuestro estudio esperando 

que más fuentes puedan aparecer para resolver este pasado que vuelve.   

Chile Post dictadura  
En los gobiernos siguientes del término de la dictadura, se mantienen amarres 

socioeconómicos y políticos, como también comienza un periodo de profundización del 

modelo neoliberal. Una institución política heredada, a la que se reforma de manera 

superficial, ejemplificada en la constitución de 1980, además, de poder de veto de la minoría 

de derecha. Una economía neoliberal que mantiene la desigualdad y que se enfoca en lo 

macroeconómico. Sumado a esto, la tensión entre las fuerzas armadas y el ejecutivo marca 

el comienzo de este periodo, en este apartado contextualizaremos la primera década, sin 

embargo, más adelante nos instalaremos en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). 

Hay que mencionar, que la primera coalición política que gobernó con estos enclaves fue la 

Concertación (PDC, PPD, PS, PRSD)17. Esta administración se enfoca en darle estabilidad a 

Chile, que no tiene en el pasado, posteriormente generar credibilidad en el plano internacional 

para lograr insertar al país en un mercado cada vez más globalizado. “El rasgo básico de la 

democratización política chilena seria, entonces, esta tensión entre, por un lado, la herencia 

de un marco institucional y socioeconómico que da lugar a los aspectos deficitarios de la 

democracia y su desempeño y, por un lado, la herencia de una sólida coalición política, la 

Concertación”18. La coalición hereda una institucionalidad que no le permite una 

transformación democrática real, por lo que quedan en reformas superficiales con tal de 

mantener una estabilidad política, en lo que Carretón se refiere como “deficitarios de la 

democracia”.  

El modelo económico no cambia en la concertación. Desde entonces, se busca el diálogo con 

los grandes grupos económicos para mantener la estabilidad en Chile, pero el carácter del 

Estado no se transforma. Lo que significa que, continúa sin dirigir los procesos económicos, 

en cambio subsidia a los grupos económicos, al mismo tiempo, se buscan inversiones 

extranjeras con la nueva imagen de democratización chilena. Los éxitos económicos de la 

 
17 Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Radical Socialdemócrata. También en un 

comienzo estuvieron integrantes del MAPU 
18 Garretón, M. A. (2012). neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Santiago: Arcis., p.17 
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concertación le permiten ayudas focalizadas en temas sociales para diferenciar de la dirección 

de la dictadura. Sin embargo, el modelo neoliberal heredado y la desigualdad se mantienen 

en chile, las elites económicas se siguen privilegiando de los avances macroeconómicos y 

aun con mejoras en la calidad de vida de las personas, se siguen concentrando las grandes 

riquezas y privilegios, temas que se mantendrán durante décadas. “Los sucesivos gobiernos 

de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) configuraron uno 

de los periodos de mayor prosperidad de la historia económica de Chile. La tasa de 

crecimiento promedio anual fue de 7% y se sostuvo entre 1989 y 1998, marcando un claro 

quiebre en la tendencia histórica de expansión del PIB”19. La nueva administración logra su 

objetivo económico, posiciona a Chile como un país confiable para el mercado internacional, 

el modelo neoliberal ya implantado en la estructura de la política chilena no recibe mayores 

cambios, incluso se profundizan “observando la evolución del coeficiente de Gini, del 

cociente de ingresos superior/quintil inferior, y de las participaciones relativas de estos dos 

quintiles, podría decirse que la distribución del ingreso se ha mantenido relativamente 

constante entre 1987 y 1996”20 .La distribución de ingresos no mejora, se genera mayor 

desigualdad aun con un crecimiento sostenido en el país, lo que sugiere que solo los grupos 

económicos se benefician.  

Con todo y lo anterior, la dificultad de la economía heredada se ve profundizada por la 

Concertación. Esto nos lleva a sugerir que en materia económica hubo solo un cambio de 

administración del modelo “En una palabra, las elites concertacionistas, incapaces de incidir 

significativamente sobre el orden hegemónico neoliberal, habrían terminado o por 

incorporarse a su lógica, o por hundirse en un desaliento carente de propuestas”21. La 

focalización de ayudas sociales, permite una mayor estabilidad, pero no transforma el modelo 

en un beneficio para la mayoría de la población, el Estado no distribuye el crecimiento 

macroeconómico solo observa el proceso, como tampoco trabaja en disminuir la desigualdad 

entre sus habitantes.  

 
19 Garretón, M.,2012, p.160 
20 Meller, P. (2000). Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década de los noventa). En P. Drake, & I. Jaksic, El 

modelo chileno democracia y desarrollo en los noventa (págs. 41-64). Santiago: LOM., p.51 

21 Salazar, G., & Pinto, J. (1999). Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento. 

Santiago: LOM., p.64 
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Otro rasgo de los enclaves de la dictadura es en temas políticos. La institución política se ve 

atada con el claro ejemplo de la constitución de 1980, que no permite avanzar en proyectos 

o realizar cambios estructurales, como también un privilegio de poder por una minoría de 

derecha. Sumado a esto, la mantención de Augusto Pinochet como jefe general de las fuerzas 

armadas y luego senador vitalicio, da a entender la tensión que sigue existiendo entre las 

FF.AA. y el ejecutivo. Dentro de la misma coalición existen debates sobre los éxitos de un 

gobierno que avanza con la justa medida, como otros que critican que una mejora económica 

no significa la democratización de todos los espacios. Los grupos económicos también 

influyen en la economía por medio de pagos a campañas o leyes (lobby), “una 

institucionalidad política que no permite cambios fundamentales en el modelo, aunque si 

correcciones parciales, expresada sobre todo en la constitución de 1980 y en el sistema 

electoral consagrando en ella, que le daba poder de veto a la minoría de derecha”22, durante 

décadas estas prácticas se mantienen en Chile, los enclaves políticos no permiten que se 

consolide la democracia. 

Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) 
Patricio Aylwin preside el primer gobierno de transición durante la postdictadura el 11 de 

marzo de 1990. Llega al poder al ser parte de la concertación de los partidos de la democracia, 

coalición política que integraba PPD, PS, PRSD y PDC. Este gobierno se caracteriza por ser 

el primero de una profundización del modelo económico “el gobierno dio continuidad a la 

política económica implementada en los años finales del régimen militar, tanto por cuestiones 

políticas como por convicción propia, es decir, por efecto de las mutaciones experimentadas 

durante la dictadura, en un contexto mundial que evolucionaba hacia la hegemonía del 

capitalismo”23, para mantener esta continuidad del modelo económico se busca una 

gobernabilidad, situación que no podrá sostenerse, si no se resolvía la demanda social de 

justicia por lo ocurrido durante la dictadura. 

El gobierno de Aylwin apela a la reforma y consensos para tener gobernabilidad y poder 

democratizar la institución política. No obstante, la tensión entre el ejecutivo y las fuerzas 

armadas marcan este primer periodo, en 1989 Augusto Pinochet da ciertas directrices en la 

 
22 Garretón, M.,2012, p.87 
23 Garretón, M., p.93 
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escuela militar para los gobiernos próximos enfocándose en que no haya una derogación de 

la “ley de amnistía” de 1978. La nueva administración se ve sujeta a estas directrices que 

obstaculizan el esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos. 

Por consiguiente, dentro de las prioridades del nuevo gobierno estaba la solución del pasado 

autoritario. “Estas prioridades en el marco de la realización del programa de gobierno 

implicaron dos objetivos: 1.-asegurar el respeto de los derechos fundamentales y prevenir su 

transgresión mediante el fortalecimiento del estatuto constitucional y legal de su promoción 

y protección y el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos. 2- la solución 

de los problemas pendientes de violaciones de derechos humanos heredados del régimen 

militar”24. Esta prioridad se ejecutó en proyecto de leyes para repatriar a los exiliados, como 

también la liberación de los presos políticos considerados terroristas y finalmente se crea la 

comisión de verdad y reconciliación en el decreto n°355, encargada de investigar sobre 

detenidos desaparecidos, ejecutados y secuestros por motivos políticos, “ 1°.- Que la 

conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 

y el 11 de marzo de 1990”25, todo este proceso estuvo marcado por el hallazgo de osamentas 

de los detenidos desaparecidos. A su vez, en 1991 la comisión de verdad y reconciliación 

terminó su trabajo y le entregó un informe al presidente “El informe identificó 2279 casos de 

ejecución política y desaparición ocurridos entre 1973 y 1990. De los casos presentados, en 

641 de ellos quedaron sin convicción por falta de información suficiente”26. Se produjo un 

avance en el conocimiento de lo ocurrido, no así en el proceso de justicia.  

El programa del gobierno de la concertación distaba de los planteamientos de los militares. 

La comisión de verdad y justicia, la intención de derogar la ley de amnistía de 1978 afectaba 

a la estabilidad que busca Aylwin. La relación entre el ejecutivo y las FF. AA. peligra cuando 

el 19 de diciembre de 1990 se produce un acuartelamiento del ejercito sin aviso al ministro 

 
24 Lira, E., & Brian, L. (2000). Derechos humanos en la transicion "modelo":Chile 1988-1990. En P. Drake, & 

I. Jaksic, El modelo chileno democracia y desarrollo en los noventa (págs. 339-374). Santiago: 

LOM, p.345 

25 Subsecretaria del interior. (1990). Decreto 355. Recuperado de 

https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=12618 

 
26 Lira & Loveman., 2000, p.351 
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de defensa, solo 9 meses luego de la elección del presidente, este acto se conoce como 

“ejercicio de alistamiento y enlace”, lo que ejemplifica la situación de inestabilidad que 

producen las fuerzas armadas. Posteriormente, se produce otro ejercicio militar el “boinazo” 

“cien soldados fuertemente armados, con boinas y vestidos con uniformes de camuflaje se 

desplegaron en el centro de Santiago”27 , el enclave militar que se mantenía desde la 

dictadura, muestra su molestia por la investigación de los cheques del hijo del dictador 

(pinocheques) como también su incomodidad al ser citados por temas de violación a derechos 

humanos. 

De igual modo, esta lógica de continuidad de la dictadura, se ve representada por las formas 

de lucha. El proceso de la concertación no sumó a una izquierda fuera de la institucionalidad, 

la cual critica la mantención de un modelo económico y la forma en el que el programa de 

gobierno no busca cambios estructurales. El gobierno de Aylwin se vio enfrentado a acciones 

directas de grupos armados de izquierda lo que generó un cambio en el discurso, ¿que se 

considera terrorismo? “La motivación gubernamental no surgió solo de la convicción y la 

necesidad de una estrategia de “pacificación” unilateralmente formulada. La prensa y la 

derecha política ejercieron una fuerte sugestión sobre el gobierno por su incapacidad para 

desarrollar una política de seguridad ciudadana que hiciera frente al terrorismo y la 

delincuencia. En estos dos frentes principalmente en la contención la movilización social, 

para el gobierno se tiene que marcar con claridad la diferencia con el uso de la represión 

hecho por la dictadura militar”28. Es un nuevo escenario, la concertación busca mantener un 

control social y una atomización de los grupos de izquierda armados para tener la estabilidad 

política de su programa.  

El MAPU-Lautaro  
En democracia el grupo armado que llevo más acciones catalogadas de terroristas fue el 

MAPU-Lautaro, para analizar el aparato represivo tenemos que contextualizar a esta 

organización. Aunque la historia anterior del partido es extensa nos enfocaremos en los hitos 

más importantes, los orígenes nos remontan a 1967 cuando se oficializa el movimiento de 

acción popular unitaria (MAPU) quienes provienen de la juventud descontenta de la 

 
27 Lira & Loveman.,2000, p.363 
28 Rosas, P. (2004). rebeldía, subversión y prisión política crimen y castigo en la transición chilena 1990-

2004. Santiago: LOM, p.94 
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democracia cristiana (DC), desde una tradición cristiana, se acercan a las lecturas de la 

sociedad del marxismo y el socialismo, liderados por Rodrigo Ambrosio durante la 

experiencia de la unidad popular, el MAPU tiene su primer quiebre en 1973, por un lado 

estaba el MAPU de Jaime Gazmuri que será conocido como el MAPU Obrero Campesino, 

con ideas conciliadoras; por otra parte está el MAPU de Oscar Guillermo Garretón con un 

discurso más radical cercano al planteamiento del movimiento de izquierda revolucionaria 

(MIR). 

El partido se quiebra nuevamente, desde 1978 comienzan discusiones desde las brigadas 

juveniles, quienes tienen un discurso aún más radical sobre cómo enfrentar a la dictadura.  

En 1982, luego de un congreso en Lima, Perú, hay una fuga de militantes jóvenes que forman 

el   MAPU-Lautaro adhiriendo a un discurso de lucha directa contra la dictadura, esta idea se 

ve reforzada por las protestas nacionales de 1983 en la que el MAPU-Lautaro comienza a 

plantear una revolución desde sus medios. En este periodo comienza las expresiones de 

rebeldía, con propaganda de sus ideales, acciones contra empresas, contra carabineros y 

policía de investigaciones, así también las recuperaciones a camiones de alimento, farmacias 

y supermercados. 

“Le toco otra división al MAPU, porque el MAPU ya tenia otras divisiones anteriores. En este asunto 

es que nace Lautaro, pero ya habían pasado diez, doce años. Y ahí entramos en otra historia. Un lote 

de gente que era del MAPU encontrábamos que había una nueva generación popular que estaba en 

los territorios, luchando, y empezamos a pensar digamos en una cosa diferente; diferente sobre todo 

porque nos dimos cuenta de que en lo que creíamos que estábamos ya no tenia sentido, estaba muy 

diluido, nosotros queríamos pelear: pelear contra la dictadura, pelear contra el miedo”29 

Es necesario recalcar, con la cita anterior, el cambio generacional que presenta el MAPU-

Lautaro, una generación que busca radicalizar aún más el discurso al poner el esfuerzo en 

una lucha directa y que tiene relación con las brigadas juveniles, desde donde nace el MAPU-

Lautaro y que son el foco del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL). Luego de las protestas de 

1983, en los siguientes años se forman dos coaliciones que buscan una manera institucional 

de salir de la dictadura, hablamos de la Alianza Democrática (AD), liderada por la DC y 

 
29 Entrevista por Eyleen Faure, 14 de noviembre de 2004, en Faure Bascur, E. (2006). Los locos del poder: 

aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro (1982-1997). Universidad de Chile, 

disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410, p.102 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410
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gente del Partido Socialista (PS), y por otra parte el Movimiento Democrático Popular (MDP) 

liderado por el PC. El MAPU-Lautaro, luego de la experiencia de las protestas, busca una 

salida insurreccional que no va en la línea de la salida que proponen la primera coalición AD, 

sin embargo, si se encuentra dentro de la “validez de todas las formas de lucha” que propone 

el PC- que no explicita por el contexto de la dictadura- pero que va ligado a la creación del 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez.  Lo que significa, que dado el contexto de las 

movilizaciones el MAPU-Lautaro considera que la insurrección es un camino acorde para 

terminar la dictadura, lo que condice con la radicalización de las brigadas juveniles en 1978, 

lo que nos lleva a plantear que en el imaginario de sus integrantes las protestas de 1983 

marcan la experiencia y en efecto establecer la lucha de la década de los 80’ y 90’. 

“Las protestas fueron la segunda gran fiesta digamos del movimiento popular chileno en el siglo XX 

digamos. La primera gran fiesta fue el gobierno popular, y la segunda gran fiesta eran las protestas… 

y… Lautaro con pañales, recién nacido, se encuentra con eso: era lo máximo no nos podría haber 

pasado una cosa más grande”30. 

Es decir, que la experiencia de las protestas tiene un fuerte significado en la organización. En 

el testimonio podemos observar, dentro de su subjetividad, que las protestas del 83´ son una 

demostración de lucha que, desde el MAPU-Lautaro quieren seguir replicando y se puede 

destacar en sus acciones posteriores, con recuperaciones y barricadas. Puede anotarse que, 

comparar las protestas con el gobierno popular y catalogarlos de “fiestas” nos sugiere su 

importancia, además de la forma de vivir estas experiencias, desde la alegría y la catarsis que 

significa el enfrentamiento, algo que marca la identidad de los militantes del MAPU-Lautaro 

y el Movimiento Juvenil Lautaro en especial.  

En la organización se produce una radicalización del discurso en 1987, ad portas del 

plebiscito y la vuelta de la democracia. Encontramos en este periodo el aumento de las 

acciones de recuperación. Los ataques a la “triada de dominación”- el imperialismo, las FF. 

AA., el empresariado - fueron el principal objetivo para dañar a la dictadura y luego el capital. 

Así también comienzan los explosivos caseros, la creación de armamento propio y el 

sabotaje. Cuando comienza el plebiscito, el MAPU-Lautaro continúa la lógica de la lucha 

 
30 Entrevista por Eyleen Faure, 14 de noviembre de 2004, en Faure Bascur, E. (2006). Los locos del poder: 

aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro (1982-1997).Universidad de Chile, 

disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410, p.104 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410
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armada contra el Estado, al considerar que la concertación solo iba a ser un cambio 

administrativo y que no transformaría a la sociedad neoliberal.   

En cuanto a la teoría y praxis, por la coyuntura de la dictadura, evoluciona a discursos más 

agresivos y radicales hasta encontrar el clímax en la insurrección armada. Al MAPU-Lautaro 

al provenir del MAPU se le relaciona con una tradición cristiana, que se funde con el 

marxismo-leninismo, que sin embargo en los 80´ se adhiere completamente a las ideas de la 

izquierda. Aunque la organización MAPU-Lautaro y en especial el Movimiento Juvenil 

Lautaro trata de diferenciarse de esa tradición cristiana, un grueso de sus militantes parte 

desde centros juveniles y parroquias, por lo que la vinculación es clara. Después de las 

protestas del 83´ya comienza a preponderar una teoría propia, marxismo-leninismo mapucino 

lautarino, que se basa en las revoluciones exitosas y las experiencias locales.  

El marxismo- leninismo mapucista lautarino es una mezcla de teorías unidas a la praxis de 

sus militantes. Desde el MAPU hay una base marxista leninista, en segunda instancia desde 

las dirigencias del MAPU-Lautaro, se inscriben en el pensamiento de Gramsci y en Mao, 

posteriormente la juventud adquiere una visión latinoamericana poniendo énfasis en las 

figuras y revoluciones exitosas, el Che Guevara, los Sandinistas y el Salvador. En este punto, 

comienza la elaboración propia, conceptos que no están dentro de la izquierda tradicional, 

como la vida cotidiana, recuperar la idea de sexo, cultura, deporte, música, elementos 

importantes para la juventud, en su teorización, la dictadura y el capital se los había quitado, 

para poner el consumismo como prioridad, esto los lleva a la decisión de recuperar estas 

formas de placer.  

La visión latinoamericana y local tiene relación con formar la identidad de revolucionario 

dentro de los militantes del MAPU-Lautaro. Las militancias jóvenes no llevaban a cabalidad 

un estudio riguroso del marxismo-leninismo o de Gramsci, eso era parte del trabajo de las 

dirigencias, pero dentro del MJL la praxis era lo fundamental, por lo que, se concentran en 

las acciones más que en la teoría31. Esto tiene relación con la admiración de la imagen del 

revolucionario Che Guevara, de modo que, la idea principal era vivir como un revolucionario, 

 
31 Faure Bascur, E. (2006). Los locos del poder: aproximación histórica a la experiencia del Movimiento 

Juvenil Lautaro (1982-1997).Universidad de Chile, disponible en  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410, pág. 24  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410
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al formar parte del MAPU-Lautaro y al realizar acciones. Desde el pensamiento marxista-

leninista mapucino lautarino esta forma de vivir constituye una diferencia de la vida dentro 

del capitalismo, por lo que la lucha se lleva con alegría. 

“Nuestra propuesta es esta. Organizarnos para pelear y peleemos hasta volarla. Ante el Chile de los 

generales y los grupos económicos, levantemos la Patria Popular junto a los trabajadores y a la 

amplia mayoría (…) hagamos de la generación de los 80´una Juventud Rebelde y construyamos con 

ella la insurrección popular”32 

Desde su manifiesto podemos sugerir esa importancia a la lucha frontal contra la dictadura y 

que se trasladará en la vuelta a la democracia, el objetivo es el socialismo por medio de la 

insurrección. La identidad de los militantes del MAPU-Lautaro se transforma conforme la 

coyuntura. Como expliqué anteriormente la base del MAPU eran de jóvenes cristianos que 

adherían a las ideas marxistas, que eran formados en parroquias y luego en centros juveniles, 

posteriormente se unían a las brigadas del MJL en el que podía integrarse de 6 a 8 miembros 

con militantes del MAPU-Lautaro o no militantes, esta forma de organizarse de manera 

familiar (en la que se conocían de toda la vida) fue un problema al final de la dictadura y 

comienzo de la democracia. Al ser parte de centro juveniles y parroquias tenían un vínculo 

con las poblaciones, el sujeto histórico que llevará la revolución eran los trabajadores, 

posteriormente después del 85 y con un cambio militarista del MAPU-Lautaro comienzan a 

integrarse jóvenes de liceos, por lo tanto, hay un cambio generacional, lo que podría sugerir 

la pérdida de ese vínculo antiguo con la población, -aunque fueran jóvenes de la misma-, 

ahora el MAPU-Lautaro estaba enfocado en la juventud rebelde, como pudimos apreciar en 

su manifiesto.  

El Movimiento Juvenil Lautaro tendía a una organización horizontal, aun con militantes del 

MAPU-Lautaro, las brigadas ofrecían un combate entre iguales. Aunque busca su autonomía 

el MJL, en la práctica hubo una fusión entre el MAPU-Lautaro y las brigadas, las acciones 

contra la dictadura no permiten que haya una consulta desde el MJL a la directiva del MAPU-

Lautaro, práctica que se mantuvo en la democracia. La decisión de una vía armada, requirió 

de gente entrenada para la lucha, había entre los antiguos militantes del MAPU-Lautaro gente 

 
32 Acevedo, N. (2006). El MAPU Lautaro en las protestas populares (1978-1985). Santiago, Tesis de 

Licenciado en Historia, Universidad ARCIS.Pag 101  
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que había sido entrenada en Cuba, pero era un grupo menor, en consecuencia, el 

entrenamiento se basaba en la práctica misma de las acciones, al mismo tiempo, se destaca 

la autogestión en la organización, es decir, obtener por sus propios medios los recursos para 

la insurrección y no depender de otras fuentes. Esto llevó, al aumento de recuperaciones y 

atracos a bancos con armamento propio. 

“como todas las cosas en nuestra política, se fueron gestando a través de la práctica, o sea, los 

conceptos, las concepciones, las políticas fueron surgiendo en ese movimiento entre el quehacer y el 

pensar, entre el decidir y el ver con qué se hace. Entonces, lo que en un comienzo eran acciones que, 

obviamente, tenían que ver con las grandes carencias que ocurrían en los años 80’, el hambre es una 

cuestión viva, o sea, no es que uno lo esté inventando. Hoy día hablar del hambre en general resulta 

poco creíble, a pesar de que igual hay gente que pasa mucha hambre”.33 

Lo citado aquí supone la forma de practicar la militancia del MAPU-Lautaro, en la coyuntura 

de la dictadura era de acción para resolver las necesidades, en democracia hay un cambio en 

el sentido de llevar una lucha armada contra el Estado -pero acciones de recuperación de 

alimentos se seguían realizando-. Ahora bien, las dirigencias consideran que Chile está 

preparado para el derrocamiento de la dictadura y el camino al socialismo, por lo que el 

discurso radical se convierte en práctica. Todo parte de las brigadas del Movimiento Juvenil 

Lautaro quienes forman los Copamientos Territoriales Armados (CTA), esto se refiere a un 

grupo numeroso que recupera productos considerados esenciales para el MAPU-Lautaro, 

primero se forman barricadas para obstaculizar a las policías, otro grupo entra rápidamente a 

recuperar los productos, y cuando estos salen los integrantes de las barricadas entregan 

propaganda del MAPU-Lautaro. “El CTA surgió de las acciones de saqueo a los locales de 

zapaterías y la repartición de sus productos durante 1988 en Santiago. En estas acciones se 

utilizaban enmascaramientos, Barricadas, armas de fuego cortas y largas, vehículos y 

eventualmente medios radiales, como también armamento de ocasión, entre ellos palos y 

hachas”34, Ahora bien, esta práctica tiene relación con la “toma de necesidades concretas y 

útiles”, esto quiere decir, que son productos que para las poblaciones pobres que no podían 

acceder, se les era entregado para poder, como dice su nombre, satisfacer esas necesidades 

 
33Entrevista por Órdenes, 24 de mayo de 2007, en Ordenes Hermosilla, H. (2007). Jóvenes, rebeldes y 

armados. Teoría, identidad y praxis del MAPU- Lautaro. Universidad de Chile, disponible en 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110416, 24 de mayo de 2007, p.232 
34 Rosas, P.,2004, p.120 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110416
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inmediatas. En este punto son las acciones más recordadas del MAPU-Lautaro, robos a 

tiendas Bata, farmacias, supermercados y asaltos a camiones de comida, esto se relaciona 

con el imaginario e identidad de los militantes, ya que, es en esta entrega que se vinculan a 

la vida de ser revolucionario y a recuperar lo esencial para la población. Como bien 

mencionamos anteriormente, se adquirieron conceptos poco tradicionales a la izquierda, 

como es el sexo, deporte, música, por ese motivo en las CTA también se recuperaba 

condones, casetes y productos como las zapatillas, esto refleja la teoría marxista-leninista 

mapucina lautarina de vivir como revolucionario y empezar a mejorar las formas inmediatas 

de vida.  

“Nosotros definimos el asunto de la guerra en el año 88´, en un congreso que tuvimos; fue un transito 

normal; nadie se lo propuso, pero nadie se espantó. La llamamos Guerra Insurreccional de Masas 

(GIM), lo que nosotros queríamos era en definitiva prolongar las protestas, queríamos prolongar las 

protestas por lo que te decía, o sea toda la gente en la calle, fue una fiesta para el pueblo, algo que 

nunca había pasado en la historia de Chile… no hay momento digamos en el cual una zona urbana 

todo el mundo salga a la calle a ocupar su espacio y darle a los pacos digamos y que eso dure por 

tres años. Todo el mundo ha dicho que el asunto fundamental de las protestas fue la violencia, yo 

creo que no, yo creo que lo fundamental de las protestas fueron las ganas, los sueños”35 

Es así como, del testimonio podemos observar la experiencia del giro a la lucha armada y su 

estrategia. Se habla sobre la aceptación de una etapa confrontacional, además de los 

sentimientos sobre las protestas que demuestran el júbilo y esperanza de llegar a un Chile 

socialista a través de las protestas e insurrección. Comienza la implementación de la “Guerra 

Insurreccional de Masas” (GIM), que se basa en la idea de Mao de la “Guerra popular 

Prolongada”, esta busca instaurar un “Chile soberano”, en el cual, se combata el 

imperialismo. Para llegar a esto, se declara una lucha abierta con el Estado, la formación de 

un Estado paralelo a través de “Bloques Populares Armados”, quienes puedan servir para 

poder enfrentarse de manera directa. Primero se tienen que inspirar a los pobladores para 

combatir y comienza las nuevas prácticas del MAPU-Lautaro, que son las propagandas 

armadas, en las cuales militantes irrumpen en las poblaciones y captan la atención con su 

 
35Entrevista por Eyleen Faure, 14 de noviembre 2004, en Faure Bascur, E. (2006). Los locos del poder: 

aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro (1982-1997). Universidad de Chile, 

disponible en  http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410, p.106 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410
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armamento y expresión. “Operaciones político- militares urbanas, tipo comando, de acción 

rápida y alto impacto, realizadas por unidades especializadas y con experiencia. Significaban 

una elevación del nivel de la Guerra Insurreccional de Masas (GIM), impulsando a otros 

sectores del pueblo y otros grupos rebeldes a elevar su combatividad”36. Estas acciones se 

realizan por las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), quienes estaban entrenados 

para poder luchar de manera directa con el aparato estatal, como son carabineros y detectives 

de la PDI, en este periodo aumentan las acciones de sabotaje, recuperaciones y fuego cruzado. 

El MAPU-Lautaro comienza una transformación de la subversión política a la insurrección 

militar, en el cual sus militancias también se dividen. Comienza una fuga dentro de la 

organización, la mirada militarista y el peligro que esto significaba hace que muchos 

integrantes no se unan, como se mencionó anteriormente, hay un recambio generacional 

dentro de las filas, además el sujeto histórico de la revolución cambia, el MJL, por ejemplo, 

tiene en sus brigadas a militantes y no militantes, por lo que empiezan a entrar al MAPU-

Lautaro, jóvenes que no tienen una vinculación con el espacio en el que se encuentran. Con 

el aumento de las acciones violentas, también comienza una desterritorialización del MAPU-

Lautaro con las poblaciones, la clandestinidad comienza a ser más difícil de llevar, en 

democracia hay un aislamiento, la estrategia de deslegitimización comienza a ser efectiva. El 

asesinato de carabineros y de detectives de la PDI es el argumento para mostrar la crueldad 

por los medios, como también los asaltos y recuperaciones como una muestra de la 

delincuencia, todo el aparato mediático y represivo comienza a aislar al MAPU-Lautaro que 

ya perdía su apoyo popular, incluso dentro de las mismas organizaciones de izquierda van 

perdiendo apoyo. Aun con la perdida de las poblaciones, la GIM, era el objetivo principal, 

pero para poder financiarla comienza un aumento de los asaltos bancarios (veremos más 

adelante en la “pacificación” las consecuencias de esta decisión). En el 89´se forman brigadas 

de la PDI para infiltrarse, como también la recolección de información a través de los 

militantes presos del MAPU-Lautaro y así desbaratarlos, en democracia, luego del asesinato 

al senador Jaime Guzmán, comienzan las presiones para terminar con la lucha armada, en 

este periodo de comienzo de los 90´la guerra declarada por el MAPU-Lautaro los hace ser la 

 
36 Rosas, P.,2004 p.121  
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organización con más acciones consideradas “terroristas”, razón por la cual fueron el 

principal foco mediático y del aparato represivo que se crearía, La Oficina. 

Seguridad Ciudadana  
El aparato político-militar de la izquierda rebelde considera que el gobierno de la 

concertación no produce transformaciones reales, al contrario, solo reformas institucionales, 

por lo que continúan la resistencia que se implementó en dictadura, esto es, las acciones 

directas contra el aparato estatal y el sabotaje. Por otra parte, el gobierno de Aylwin ajusta la 

idea de seguridad de Estado, diferenciándose de la dictadura, para entregar una imagen 

democrática y estable en el mundo empresarial e internacional, dado que, es necesario para 

su programa político-económico. “la democratización de los cuerpos policiales, y, en 

segundo lugar, por la percepción desde el núcleo de gobierno de un incremento en las tasas 

de inseguridad ciudadana frente a acciones delictuales y terroristas”37, al respecto conviene 

decir que se busca un ambiente pacífico, y no se puede permitir acciones contrarias al 

gobierno, sin embargo no se puede mantener en la misma lógica practicada años atrás, se 

debe mantener el control social pero con una institución que funcione para el gobierno. 

Durante este ajuste democrático de las policías, hubo una agudización de las acciones de las 

políticas militares de grupos de izquierda. Según informes de carabineros y policía de 

investigaciones hubo entre el 1 de enero de 1990 al 31 de mayo de 1992, 1482 acciones 

consideradas terroristas. 635 fueron adjudicadas M-Lautaro: 355 (56%.) FPMR: 204 (32%.) 

MIR: 40 (6.3%.) EGPPL: 13 (2%.) Otros: 23 (3.7%.)38. Es así como el MAPU-Lautaro tuvo 

mayor protagonismo en las acciones directas, este aumento fue de gran interés mediático y 

legislativo, de modo que se toma la agenda política.  

Desde otra perspectiva el gobierno no tenía en su programa político una importancia al 

terrorismo, puesto que, sucede a una dictadura que utilizaba este argumento de terrorismo 

como excusa para detenciones ilegales y vejámenes. Sin embargo, al recibir el informe Rettig 

el 4 de marzo de 1991, el presidente Aylwin expone lo siguiente sobre el terrorismo:  

 
37 Sáez, L. (2017). Los caminos de la inmunización democrática. Ecos y significados de la masacre de 

Apoquindo del 21 de octubre de 1993. Divergencia, 71-101, P.76 
38 Consejo Coordinador de seguridad pública, 1992, La actividad terrorista durante el periodo de gobierno de 

la concertación por la democracia, p.5 
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“los criterios expuestos no deben ser interpretados por nadie como signos de tolerancia o debilidad 

en la lucha contra el terrorismo y la violencia de sectores extremistas. Es decisión de mi gobierno 

combatir con la mayor energía el terrorismo y toda forma de violencia, de quienquiera que provenga. 

Lo importante es encontrar mecanismos eficaces para derrotarlos y ponerles termino. La experiencia 

de otros países demuestra que los caminos del derecho son para ello más eficaces que la simple 

confrontación armada. Nos resistimos a aceptar que para combatir el terrorismo repudiable entre 

otras razones porque viola los derechos humanos, sea indispensable emplear métodos que incurran 

en análogas violaciones, porque tales métodos, moralmente inaceptables, ayudan en la práctica a 

alimentar la espiral de la violencia”.39  

De esta cita podemos inferir muchos puntos. El gobierno mantiene el postulado de que hay 

terroristas en Chile, acá no da definiciones claras de que consideran terroristas, utiliza el 

recurso de que se enfrentarán a toda violencia que no sea la proveniente del estado. En el 

punto sobre la experiencia de otros países recurre a que las leyes son las primordiales para 

combatir el terrorismo, que tiene relación con la concepción de estos años de seguridad 

ciudadana, en vez del enfrentamiento armado y el punto especial es sobre combatir el 

terrorismo dentro del respeto de los derechos humanos. Sobre este último, ¿Qué fue lo que 

produjo la necesidad del gobierno de formar un departamento para la represión de los 

movimientos de izquierda? En su discurso destaca que se combatirá al terrorismo, pero de 

manera distinta a la dictadura. 

El asesinato del senador Jaime Guzmán, fue la acción culminé para que todo el compás 

político se moviera en la necesidad de una respuesta, por parte del gobierno, para combatir a 

los grupos de izquierda armados. Este hecho fue clave para la deslegitimización de la lucha 

armada, desde los medios de comunicación, fueron claros en su condena, como también, con 

la presión de las FF.AA. y la derecha se creó el ambiente para permitir una agenda 

antiterrorista.  

El ambiente generado permitía una acción represiva por parte del gobierno democrático. En 

el caso de la población, la percepción del terrorismo no tenía mayor relevancia, era más 

importante el tema de la delincuencia, “a partir de 1990 la delincuencia se convierte en uno 

de los tres temas considerados prioritarios por los chilenos. Ello, en desmedro del terrorismo, 

 
39 Aylwin, P. (1992). La transición chilena discursos escogidos marzo 1990-1992. Santiago: Andrés Bello, 

p.134 
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las protestas y desórdenes, que progresivamente van perdiendo significación en la opinión de 

la población en la medida en que se trata de fenómenos cada vez más aislados”40, desde la 

población civil los hechos considerados terroristas no eran el principal problema, ya que no 

les afectaba directamente. A pesar de todo, el gobierno y los medios consideran una seria 

amenaza a la población y la estabilidad democrática la existencia de grupos rebeldes “la 

creación de opinión publica favorable o al menos indiferente, que permitiera minimizar los 

costos políticos de la acción de “La oficina” y los organismos policiales en el camino a la 

“pacificación”41. Es clave el ambiente propicio, en el cual el apoyo de la población, es 

esencial para utilizar medios fuera de lo legal argumentado en la protección de la seguridad 

ciudadana, y en efecto, la democracia. 

Carabineros y policía de investigaciones da cuenta que no había ataques por parte de la 

izquierda rebelde a la población, a diferencia del ambiente de inseguridad generado por la 

opinión pública. “Vale decir que este 66% de las acciones no representa, en verdad, una alta 

peligrosidad para la población ni para la estabilidad del gobierno ni del sistema democrático. 

Más bien, refleja una baja capacidad operativa de los grupos, los que se han nutrido más de 

los efectos publicitarios que los hechos provocan, que de las significaciones política y militar 

que ellas contienen”42. Este informe específico sobre las acciones con bombas que es 

considerado como terrorismo, sin embargo, expresan su poca peligrosidad para la 

democracia, la respuesta del gobierno pareciera ser desproporcionada, la estabilidad política 

y la población no se ven realmente atacadas. Con todo esto, la esfera política presiona para 

desbaratar de manera inmediata a la izquierda rebelde.  

De lo anterior resulta, que los ataques terroristas no son percibidos por la población ya sea 

por lejanía a verse involucrado en ellos, como también, no ser objetivos directos de tales 

atentados, incluso hay una percepción mayor en la violencia producida por los policías43, se 

requiere producir ese temor a la violencia política, en efecto, ligar las acciones consideradas 

 
40 Frühling, H.,2002, p.312 
41 Rosas, P., 2004, p.96 
42 Consejo Coordinador de seguridad pública, 1992, La actividad terrorista durante el periodo de gobierno de 

la concertación por la democracia, p.6  
43 Sáez, L., 2017, p.77 
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terroristas como delictuales, para producir una sensación de inseguridad e incertidumbre en 

la población.  

El temor generalizado no tiene un correlato con la realidad. El enfoque de los medios a 

generar un ambiente de incertidumbre no se relaciona con hechos concretos que ataquen a la 

población, por lo tanto, la inseguridad se mueve de una manera subjetiva y por esta razón 

luego se permiten intervenciones estatales. Es paradójico que haya un discurso centrado en 

la seguridad ciudadana cuando los hechos delictuales son menores a otros años. “la 

preocupación ciudadana y la prioridad que le asignan al tema delincuencial. Sin embargo, 

éstas parecen deberse a la relevancia o violencia de los hechos que describe la prensa, más 

que a modificaciones en la realidad de la delincuencia”44, la cita refiere al análisis del autor 

de cifras sobre la delincuencia, se observa que en realidad los hechos notorios que son 

mostrados de manera morbosa por los medios son los que preocupan a la población, al punto 

de buscar una reacción de la ciudadanía para sostener la represión.  

Al llegar a este punto, la población preocupada por la delincuencia aumentado por los hechos 

mediáticos, generó este ambiente de incertidumbre, que da paso a las presiones de todos los 

sectores políticos a mantener la estabilidad política de la democracia. Este mecanismo, por 

lo tanto, justificó el accionar de la policía, ya que el gobierno deposita toda la confianza en 

sus métodos que, aunque no estén dentro de la legalidad son aceptados. La izquierda rebelde 

pierde su carácter combativo y se transforma en criminalidad45  

Consejo coordinador de seguridad pública, La Oficina 
Para desbaratar a los grupos armados de izquierda, el presidente Aylwin con la supervisión 

del subsecretario del interior Belisario Velasco crean el decreto N° 363 el “consejo de 

seguridad pública” conocido como “La Oficina”.  “Núm. 363.- Visto: La necesidad que el 

presidente de la República cuente con una asesoría especializada, radicada en el Ministerio 

del Interior, que coordine las informaciones de Seguridad Pública vinculadas al ámbito 

terrorista, que resulten del ejercicio de las responsabilidades que por mandato constitucional 

 
44 Frühling, H. (2002). Violencia e inseguridad en el Chile moderno. En F. Rojas, & M. Goucha, Seguridad 

Humana, prevención de conflictos y paz en América Latina y el Caribe (págs. 297-336). Santiago: FLACSO-

Chile, p.312 
45 Calveiro, P.,2006, p.371 
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corresponden a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile”46. Este 

departamento está encargado de la coordinación de los informes de las policías de 

investigaciones y de carabineros asesorando las mejores tácticas del combate a los grupos 

armados. “Proponer medidas de Seguridad Pública en el ámbito terrorista, considerando la 

información que al respecto también proporcionarán al Consejo, los servicios de Inteligencia 

de las Fuerzas Armadas y otros órganos del Estado”47. El gobierno entrega facultades a este 

departamento que darán un apoyo legal al actuar de las policías, y bajo ese contexto, 

argumentar un respeto a los derechos humanos. 

La creación de este departamento no es azarosa, viene de una política mundial sobre el 

enfrentamiento a acciones directas. Como bien se menciona en el capítulo anterior, para tener 

el apoyo de la población las acciones de los grupos de izquierda tenían que vincularse a 

acciones delictuales. “En el caso concreto del " Padrino Aravena " es de conocimiento 

público que es un hombre vinculado al narcotráfico. Hoy sabemos sin duda alguna que el 

grupo Lautaro recibe del peru(sic) cantidades de coca pata(sic) su comercialización, y esta es 

donada por sendero”48.  Podemos sugerir lo tendencioso que puede resultar el informe, al 

ligarlo en financiamiento con grupos de narcotráfico, y más aún, con otros grupos de 

izquierda como lo fue Sendero luminoso, a ciencia cierta no hay hechos concretos para unir 

al MAPU-Lautaro con grupos de narcotráfico, la relación surge dentro de un contexto en el 

que la organización de izquierda pertenece territorialmente a las poblaciones más 

vulnerables, y en donde el tema de la drogadicción comienza a ser relevante, pero unir 

organizaciones nos sugiere  la estrategia mundial de crear una imagen de terroristas-narcos. 

Uno de los motivos para esta vinculación de organizaciones, es utilizar los métodos de 

enfrentamiento a la delincuencia denominado “Tolerancia cero”, basado en la experiencia de 

la policía de Nueva York, y que se basa en arrestar de manera física a todo delincuente menor 

(borrachos, drogadictos, personas en situación de calle), actuando de manera “intolerante” 

 
46 Ministerio del interior, Subsecretaria del interior. (1991). Decreto 363. Recuperado de 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=12714 
47 Ministerio del interior, Subsecretaria del interior. (1991). Decreto 363. Recuperado de 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=12714 

.  
48 Análisis de información confirmada para el presidente Aylwin, sin fecha, p.1 
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para “prevenir” la delincuencia posterior, esta táctica se implementó en varias policías de 

países potencia, para enfrentar al terrorismo49.  

La Oficina era encabezada por militantes del PS y algunos oficiales de la policía de 

investigaciones. Entre sus integrantes esta Marcelo Schilling (PS), secretario ejecutivo, 

Antonio Ramos (PS) analista y encargado de archivo e información, Oscar Carpenter (PS) 

encargado de operaciones y coordinación policial. Dentro de sus funciones estaban coordinar 

a la DIPOLCAR (dirección de inteligencia de carabineros) y la JIPOL (jefatura de 

inteligencia de investigaciones), como también la BIP (brigada de inteligencia policial de 

investigaciones) quien estaba al mando de un ex DINA (dirección de inteligencia de la 

dictadura) Daniel Cancino, quien estuvo involucrado en el secuestro y tortura de  Jaime 

Robotham y Claudio Thauby, en el cual fue condenado 5 años y un día; otra condena de 15 

años por el secuestro de Carlos Guerrero. También estaba PRIA (prefectura de asaltos de 

investigaciones), en la estructuración de una central de inteligencia que fuera fiel al gobierno 

de la concertación, se observa como utilizaron ex agentes de la DINA por su experiencia en 

secuestro y tortura.  

Ahora bien, para el análisis y recopilación de datos necesitaban una red de informante que 

pudieran infiltrarse en los grupos armados. Están los informantes remunerados: Pablo Andrés 

Lira (FPMR-A) Marco Antonio Villanueva (MIR, FPMR) Evaristo de la Cruz Godoy (MIR-

MJL) Humberto López Candia; luego están informantes que están infiltrados, Agdalín 

Valenzuela (FPMR-A) Domiciano Soto (FPMR-A, DMPA) Domingo Sarmiento (FPMR-A, 

DMPA, MJL) y María Pizarro. La red de infiltración es muy útil para poder cotejar datos 

entregados y así planificar los ataques. Los informantes e infiltrados son parte de una política 

global que se implementó en las luchas contra el terrorismo que son “arrepentimiento eficaz 

y delación compensada”50, que se basan en que ex integrantes de grupos armados entreguen 

información a cambio de conmutación de penas de cárcel, al mismo tiempo, para obtener 

mayor fidelidad de los militantes se ofrecen cargos políticos, trabajo y dinero para así también 

reintegrarlos a la sociedad, las municipalidades que tuvieron trabajadores exmilitantes fueron 

 
49 Albornoz, J. (1999). La tolerancia cero. Mensaje, 39-41, p.39 
50 Rosas, P.,2004, p.90 
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El Bosque y Pedro Aguirre Cerda51 esta operación se conoció con el nombre de “Iniciativa 

por la Paz”. 

La función de esta nueva ley iba en concordancia a la forma de combatir el terrorismo en 

países potencias. En el artículo primero dice: “a) entregue o revele a la autoridad información, 

antecedentes o elementos de prueba que sirvan eficazmente para prevenir o impedir la 

perpetración o consumación de delitos terroristas e individualizar y detener a los 

responsables”52, la entrega de información por parte de exmilitantes era esencial para La 

Oficina, en un comienzo era informal pero luego se legisló, esta red de fuentes de información 

les permitió tener ventaja sobre la situación, podemos observar en el uso de la palabra 

“individualizar”, es decir que esta ley estaba al servicio de la atomización de los grupos de 

izquierda como forma de control social. “b) ayude eficazmente a desarticular a la asociación 

ilícita a la cual pertenecía, o a parte importante de ella, revelando antecedentes no conocidos, 

tales como sus planes, la individualización de sus miembros o el paradero de sus dirigentes 

e integrantes.”53 La segunda parte del primer artículo nos sugiere que la información 

entregada debe ser relevante para la desarticulación de estos grupos armados, y esto se verá 

reflejado en la reintegración. 

La entrega de información por parte de ex integrantes de grupos armados de izquierda era la 

segunda etapa de un diseño de infiltración. La primera etapa, tiene relación con la detención 

de los militantes en las cárceles, este espacio de castigo por parte del Estado, genera ex 

militantes que no tenían como volver a integrarse a la sociedad, por consiguiente, tenían el 

perfil adecuado para que La Oficina los contactara. “Junto a la construcción de la CAS en 

1994 (construcción postergada por tres años) configuran los elementos de un diseño de 

desarticulación y aniquilamiento político”54, la CAS se refiere a la Cárcel de Alta seguridad, 

recinto construido especialmente para los catalogados de terroristas y que cumplía la función 

de invisibilizarlos de todas sus redes, es así como, la idea de aniquilamiento cumple sus 

objetivos, en vista que La Oficina más la CAS permite eliminar de manera física y política a 

los miembros de grupos armados de izquierda, además, de facilitar que los ex militantes 

 
51 Rosas, P.,2004, p.93 
52 Ministerio de justicia. (1992). Ley 19172. Recuperado de https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=30539 
53 Ministerio de justicia. (1992). Ley 19172. Recuperado de https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=30539 
54 Rosas, P.,2004, p.96 
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pudiesen entregar información de sus compañeros. Respecto a las fechas de la creación de la 

CAS, considero de importancia conocer donde llevaban a los militantes antes de agruparlos 

en esta cárcel, ya que, nos permite conocer las formas previas de aislamiento. Algunos los 

encerraron en la penitenciaría de Santiago y a otros en el penal San Miguel. Como se ve, este 

diseño de creación de informantes, primero con la detención y encarcelamiento, y luego la 

“delación”, forma parte de la lucha contra la izquierda armada, en efecto, su desarticulación 

y desmovilización de una alternativa a la Concertación. 

Humberto López Candia, uno de los informantes pagados, es entrevistado por un periodista 

de la revista “Qué pasa”, durante varios números, posteriormente se intentó hacer un libro, 

pero no fue publicado, de todas maneras, circula “los subterráneos de la transición” de Udo 

Joao Gonçalves. Aunque el informante en cuestión podría ser tildado de fuente poco fiable, 

ya que por su procedencia podría mentir, lo que nosotros necesitamos es su testimonio para 

observar su subjetividad sobre la formación de La Oficina, por esta razón, nos parece 

prudente citar su entrevista:   

“Después del plebiscito de 1988, se comenzó a tratar el problema de la seguridad y la inteligencia 

ante la certeza del advenimiento de un gobierno democrático. Los socialistas que estaban presos, 

entre ellos Sergio Godoy Frittis, iniciaron intensas rondas de conversaciones con los presos del MIR 

político para captar apoyo en ese plano. Estaba claro que un sector de la izquierda no abandonaría 

la lucha armada, como los lautaristas y el FPMR. En 1990, nos fuimos encontrando con frecuencia, 

tanto socialistas como miristas, que teníamos escuela en el área de inteligencia para tratar esos 

temas. Así nació una suerte de comité donde cada uno volcaba información que era analizada 

determinando tendencias y haciendo proyecciones de lo que hacían estos elementos ultristas.”55  

Esta respuesta es a la pregunta ¿Cómo se formó la oficina? Acá Humberto López Candia nos 

deja sugerir que su formación viene de gran parte de exmilitantes, que se encuentran en las 

cárceles y en las comitivas de presos políticos, estas personas entrenadas en inteligencia en 

otros países, veían con preocupación la tensión que se generaría si la izquierda armada no 

deponía su lucha. Por otra parte, este comité que hace referencia Candia, son personas que 

analizan y proyectan dentro de su entrenamiento y concepción, no es como tal La Oficina, 

luego del asesinato de Jaime Guzmán se contactan con Candia para que trabaje de informante, 

 
55Goncalves, U., sin fecha, p.22 recuperado el 15 de noviembre 2021 de 

https://cearmaipu.files.wordpress.com/2010/12/los-subterrc3a1neos-de-la-transicic3b3n1.pdf 
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y este a su vez ya tenía los contactos de la cárcel, la importancia de este comité viene después 

como fuentes de información. Efectivamente, esta explicación del origen desde los propios 

informantes, nos deja ver su preocupación de como la concertación manejará el tema de la 

lucha armada, hay que mencionar que López Candia no esconde su rencor a la ultraizquierda, 

al mencionar que se siente traicionado, “Hay que decir que el fenómeno de los informantes 

es responsabilidad de la propia ultraizquierda, que abandonó a sus militantes a su suerte. Los 

utilizaron y los dejaron. La "Oficina" hizo lo mismo después. Es un círculo perverso”56,  esta 

idea nos permite dilucidar que su preocupación sobre el futuro de la concertación está 

marcada también por su recelo a los grupos de izquierda rebeldes. También nos permite 

observar que la lógica de lucha después de la dictadura no cambia, la izquierda se divide y 

critica a quienes siguen adhiriendo a una continuación de la lucha armada, veremos que 

incluso criminalizan a las mismas organizaciones.  

Juan Silva fue miembro de la policía de investigaciones, dentro de su carrera policial se 

infiltró en el movimiento-juvenil Lautaro, es contactado por “la oficina” en donde serviría de 

enlace con brigadas de la PDI. Su testimonio esta contado en un libro periodístico de Dauno 

Tótoro y Javier Rebolledo, en su declaración explica su funcionamiento y los roces con 

carabineros, su relato nos entrega otra perspectiva de La Oficina:  

“los agentes de investigaciones no éramos los únicos que hacíamos tareas operativas porque, 

paralelamente, La Oficina tenía a su mando también a destacamentos de la dirección de inteligencia 

de carabineros de Chile (DIPOLCAR). Con ellos nosotros teníamos problemas porque muchas veces 

nos cruzábamos en operativos contra los mismos objetivos. Además, nosotros nos preocupábamos 

de hacer un trabajo limpio, sin muertos, disparando solo si era necesario, y en carabineros no 

operaban esos criterios. Cada vez que hubo muertos en el trabajo de La Oficina, ellos estaban 

involucrados”57.  

Ciertamente La Oficina tiene muchos destacamentos de PDI y Carabineros, por lo tanto, se 

enfrentaron sin saberlo, como lo relata Jesús, podemos observar en su testimonio que culpa 

a la DIPOLCAR de las muertes de inocentes en procedimientos -por ejemplo, la masacre de 

 
56 Goncalves, U., sin fecha, p.24 recuperado el 15 de noviembre 2021 de 

https://cearmaipu.files.wordpress.com/2010/12/los-subterrc3a1neos-de-la-transicic3b3n1.pdf 
57 Tótoro, D., & Rebolledo, J. (2021). Rati agente de La Oficina La "pacificación" en Democracia. Santiago: 

Ceibo, p.81-82 
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Apoquindo de 1993-, se infiere el peso dictatorial que se mantiene en la democracia. En el 

relato de Jesús podríamos inferir un deseo de resolver sin “bajas” el tema del terrorismo, 

siendo parte de un departamento que opera de manera ilegal es complejo el suponer que se 

actuó bajo el respeto a los derechos humanos, como él bien dice hubo muertos por parte de 

las policías que trabajan para La Oficina. Los testimonios de Humberto y Jesús nos permiten 

observar el actuar de La Oficina, el deseo de mantener gobernabilidad para la concertación y 

los medios ilegales para poder lograrlo. De este punto es que Pedro Rosas explica “Esta 

dependencia actuó al margen de la legalidad y paralelamente a la acción de las policías. La 

nueva central nerviosa de la acción represiva del Estado excedió ampliamente los límites 

establecidos en la ley que la creo y según la prensa -al hacerse escenario de una pugna interna 

entre sectores del gobierno por la hegemonía del trabajo de inteligencia-”58.  Conforme a lo 

planteado por Rosas, esta dependencia era la ventaja que necesita el gobierno de Aylwin para 

mantener el control social y desmovilizar a otros sectores políticos. Aunque se plantee como 

legal, sus prácticas fueron en contra de la ley, con el apoyo del gobierno a las acciones de la 

policía. Se desprende que esta forma de actuar responde al pasado dictatorial de las policías, 

lo que nos lleva, a una continuidad violenta dentro de las instituciones. 

“A mí me tocó hacerme cargo de un pequeño problema que habia en Chile en los años noventa. La 

prensa hablaba de terrorismo y en realidad eso a lo único que ayuda es a distorsionar el objetivo, 

eran grupos políticos que hacían uso de la violencia y actuaban como grupos armados, pero no eran 

grupos terroristas”59  

En la entrevista de Marcelo Schilling secretario ejecutivo de La Oficina en el año 2014, 

podemos encontrar como se refiere a los perseguidos. No los considera terroristas y 

culpabiliza a la prensa por esa definición, se puede deducir por su relato que La Oficina actuó 

en la legalidad de sus facultades, como también da énfasis en que son organizaciones que 

“actuaban como grupos armados”, sin embargo, en su enfrentamiento La Oficina utiliza 

medidas ilegales como la incomunicación con familiares y abogados, la tortura para obtener 

información. A juzgar por su relato Marcelo Schilling no se enfrenta a un terrorismo sino a 

 
58 Rosas, P.,2004, p.97  
59 Schilling, M., en minuto 7:56 de “Marcelo Schilling aseguró que muerte de Jaime Guzmán no fue un acto 

terrorista”, entrevista de CNN 25 de julio de 2014, video de YouTube recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=yF_ArwsjcPk 
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delincuentes más violentos, una justificación dentro de la Seguridad Ciudadana, que en 

consecuencia permite el uso de la violencia de Estado para proteger la paz social. 

“En un año se acabó el problema, sin muertos, heridos, ni torturados, ni violaciones a los derechos 

humanos, ni recortes a las libertades y garantías públicas. Luego, es la demostración palpable de 

que se puede mantener el orden y la seguridad sin la necesidad de los estados policial o de los estados 

terroristas. Para los militares fue decepcionante pos hueón, que un grupo de aficionados haya hecho 

esta hueá que ellos no pudieron hacer con todo lo ilimitado, no sólo en material, sino que, de todo, 

ilimitado”.60 

Conforme a lo expuesto en la entrevista, Marcelo Schilling recalca la diferencia de La Oficina 

con los departamentos de inteligencia anteriores en dictadura. En ese tenor, este 

departamento de inteligencia es presentado como eficiente para combatir a los extremistas, 

al no tener denuncias de violación a los derechos humanos por parte de organizaciones 

internacionales, sin embargo, hay declaraciones sobre las prácticas que ejercían los efectivos 

que trabajaban para La Oficina. En tanto que, Marcelo Schilling habla del trabajo ejercido lo 

hace a través del éxito del desbaratamiento de grupos de izquierda, ocupa un lenguaje más 

técnico y supone que se defendió el proceso de la transición en un contexto difícil. 

En 1990 y 1994 Según los datos de CODEPU se denunció 96 muertes en procedimientos 

policiales. Policía de investigaciones tuvo un 11% mientras que Carabineros un 75%, como 

también un 9% de Gendarmería y un 5% del Ejército.  Se suma 140 denuncias por torturas y 

298 por tratos crueles como también 481.869 detenciones por sospecha61. Al contrario de las 

declaraciones de Schilling, hay denuncias por la violencia policial, en el imaginario de las 

instituciones se actuó de manera “limpia”, lo que nos sugiere un éxito en la invisivilización 

de una memoria de los afectados por las prácticas policiales. 

La Pacificación  
El complejo proceso de la pacificación tuvo como apogeo los enfrentamientos entre las 

fuerzas policiales y los grupos armados de izquierda. El proceso de detenciones está marcado 

 
60Entrevista realizada por Pablo Cornejo en Cornejo Núñez, P. (2019). “¡Nunca más violencia entre hermanos!”: 

violencia política y organismos de seguridad nacional e inteligencia en Chile (1991-1993). Universidad de Chile. 

Disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178713, p.53 

61 Sáez, L.,2017, p.78 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/178713


32 
 

por la desproporción de las policías y la continuidad de métodos como la tortura. En este 

período el apoyo por el gobierno para las policías es total, es así como, se da todo un bagaje 

jurídico para acabar con los subversivos, aun cuando el pasado dictatorial estaba latente, la 

plena confianza al brazo armado del Estado fue absoluta. La Oficina, como bien hemos 

planteado, se infiltra, paga informantes, tiene una logística para el combate a los subversivos, 

al contrario, el MAPU-Lautaro comienza un aumento de acciones, que, en consecuencia, 

traen un aislamiento de las poblaciones y críticas desde la misma izquierda.  

Antes de que se configure La Oficina, como se mencionó anteriormente, la policía de 

investigaciones recopila información en base a detenidos de la organización del MAPU-

Lautaro. Desde entonces comienza una caza a sus dirigencias, uno de los momentos más 

sangrientos de este periodo fue el rescate de Ariel Antonioletti en 1990 desde el hospital 

Sotero del Rio por parte de las FRPL del MAPU-Lautaro, que, tras errores logísticos, termina 

asesinado por detectives de la PDI, tras haber sido entregado por el dueño de la casa Juan 

Carvajal62. Este acto marco no solo a cómo funcionará La Oficina, también evidenció la 

forma de operar del MAPU-Lautaro y que, desde los mismos militantes, cristaliza las 

dificultades de la organización para hacer frente a estas acciones de tal envergadura.  

“Porque de hecho, si bien es cierto, la acción directa misma uno puede decir en realidad fue exitosa, 

independiente de los heridos, pero el resultado final fue absolutamente desastroso. ¿Por qué? Porque 

no había capacidad pa’ responder a esos requerimientos. Bastó que una, como un dominó, bastó que 

una carta saltara por los aires, y todo el resto se fue al piso. Entonces lo que sucedió al otro día, o 

al día siguiente, cuando cae muerto el Ariel, ya fue el acabóse. Todo esto para esto. Claro, es duro 

perder a un compañero, la vida de cualquiera, pero en este caso era doblemente duro, por todo lo 

que significaba la decisión, la acción y los resultados posteriores, porque por lo menos una de las 

discusiones y de los puntos que había quedado medianamente clara es que esta acción iba a tratar 

de ser lo más limpia posible”63  

Para el militante, esta acción significa un duro golpe a la organización porque evidencia la 

poca capacidad logística que tiene el MAPU-Lautaro y que es una constante en las críticas 

de los ex militantes, la precariedad y el hecho de que se tenga que actuar aun cuando las 

 
62 Sáez, L.,2017, p.81 
63 Entrevista por Órdenes, 24 de mayo de 2007, en Ordenes Hermosilla, H. (2007). Jóvenes, rebeldes y 

armados. Teoría, identidad y praxis del MAPU- Lautaro. Universidad de Chile, disponible en 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110416,p.242 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110416
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acciones no están del todo listas. Era un actuar en el momento, una desconexión de las 

dirigencias que buscaban solo la obediencia de sus militantes. Además, que se puede sugerir 

la importancia de que la acción no fue “limpia”, el asesinato de un gendarme también gatilló 

las críticas sobre lo violento y criminal que era el MAPU-Lautaro. 

“La rápida acción desconcertó a Antonioletti, quien inmediatamente dio signos de rendición. Según 

el ex detective, el lautarista primero se arrodilló, luego lanzó su arma por el piso y alzó los brazos. 

Recuerda Silva que Antonioletti les dijo "hagan lo que tienen que hacer". Según la misma versión del 

ex policía, en ese instante ingresó Ruperto Chigó, "el chino", y con su fusil Galil 5.56 mm. apuntó y 

disparó a Antonioletti. Silva añade que el subcomisario Luis Adriazola Flores detuvo al contingente 

policial que se acercaba a la casa, mientras los detectives simulaban un enfrentamiento, realizando 

disparos con el arma del fallecido”64 

Juan Silva evidencia con su testimonio la manera de operar de la policía de investigaciones. 

Luego de la rendición ejecutan a Ariel Antonioletti, para luego montar un enfrentamiento 

que pueda responder a la desproporción de fuerza que se utilizó para acabar con un militante. 

Esta ejecución será el comienzo del actuar de la PDI dentro de La Oficina, un actuar que 

tiene que ver con el pasado dictatorial y que responde en democracia con la misma actitud, 

con la plena confianza del gobierno ante su accionar. 

La lógica de la “Tolerancia Cero”, utilizada por las policías de manera global, propone una 

actitud de intolerancia frente a faltas menores. En el caso de la Oficina la catalogación del 

MAPU-Lautaro como terrorista les permitía ejercer una “Tolerancia cero”, usando una lógica 

de la dictadura para detener y torturar a sus militantes en un intento de proteger la seguridad 

ciudadana. Desde este pensamiento se engloba la desproporción de la fuerza policial frente a 

la lucha contra las organizaciones armadas, un pasado dictatorial y una “Tolerancia Cero” 

proveniente de la seguridad ciudadana.  

El 6 de marzo de 1992, miembros de la PDI reciben información sobre el paradero de un 

integrante del MAPU-Lautaro, era Carlos Alberto Silva Duncan “el Chino”, el número 2 de 

la organización. Juan Silva relata que fueron miembros de la PRIA y la BIP, el brazo 

operativo de la Oficina quienes realizan la detención  

 
64 Goncalves, U., sin fecha, p.76, recuperado el 15 de noviembre 2021 de 

https://cearmaipu.files.wordpress.com/2010/12/los-subterrc3a1neos-de-la-transicic3b3n1.pdf 
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“El Chino Duncan estaba colgado del chuzo, con las manos amarradas a los tobillos, la cabeza hacia 

abajo. Estaba entero contraído, con los músculos tensos, como en trance. En ese momento le 

empezaron a aplicar corriente mientras permanecía colgado. Le aplicaba la lora en los tobillos, en 

el ano; le daban golpes tremendos en la nuca. Gritos, quejidos en medio de preguntas, corriente, 

golpes y mas preguntas. Algo terrible, muy difícil de narrar… Los que lo torturaban eran Christian- 

quien era el que hacia las preguntas-, Cesar Rebolledo, hombre de confianza de Cancino, y Rómulo 

Aitken”65 

El testimonio del ex miembro de la policía de investigaciones nos evidencia el arrastre de las 

practicas con la que operaba La Oficina, las mismas lógicas de la dictadura de aniquilamiento 

político. La tortura es parte de las prácticas para obtener información de los miembros, para 

Juan Silva es difícil relatar, por la violencia que se emplea en contra de Carlos Silva. La 

Oficina se encarga de tener la información, luego las brigadas policiales son las que ejecutan 

las detenciones, en las que luego – a través de tortura- consiguen información para seguir 

operando. Este departamento propio de la concertación no está fiscalizado y tiene plenas 

facultades para poder accionar, argumentándose por la seguridad ciudadana y el 

enfrentamiento a los terroristas.66 

Ese mismo año -1992-, la Oficina detiene a las dirigencias de la comisión política y logística 

del MAPU-Lautaro, Bernardo Acevedo, Víctor González, Jaime Poblete y Ana María 

Sepúlveda. Con esta acción logran recuperar información relevante de su estructura y la 

estrategia de la GIM, debilitando al MAPU-Lautaro, que no significó el termino de sus 

actividades, el MJL y las FRPL podían operar sin la necesidad de las dirigencias, ya que las 

acciones estaban en la línea de insurrección67. En 1993 comienza la “estrategia de 

Trincheras” para formar un Estado paralelo que pudiese enfrentar de mejor manera la 

represión, aumenta los asaltos a bancos para poder financiar esta estrategia. 

Dentro de esta financiación de la Guerra insurreccional de Masas (GIM), se enmarca la 

masacre de Apoquindo. Luego de ser interceptado un microbús que transportaba a civiles y 

militantes del MJL -Álvaro, Oriana, Yuri, Raúl “Gato” y Alejandro Soza- que habían asaltado 

la sucursal “Rampa de las flores” del banco O’Higgins, se produce un enfrentamiento, las 

 
65 Tótoro, D. Rebolledo, J.,2021, p.107 
66 Rosas, P.,2004, p.161 
67 Sáez, L., 2017, p.81 
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fuerzas de carabineros, informada por la central de comunicaciones, CENCO, se parapetan y 

llevan todo un contingente, que, aún con la rendición de los militantes, acribillan el microbús 

para terminar con un saldo de 7 personas muertas y 20 heridos. Todo esto bajo la vista de las 

personas que transitaban a esa hora 14:00 pm por Apoquindo, comuna de Las Condes, 

además de exhibirlo por televisión. “No cabe duda que la “seguridad ciudadana” como 

estrategia de control y nuevo paradigma no ahorraba en energía demostrativa; implacable 

para combatir al “terrorismo” y muy efectiva en no dar señales de “debilidad o impunidad”, 

como señalo Eduardo Frei, frente a la trasgresión rebelde.”68. La violencia ejercida por parte 

de carabineros es un ejemplo de las mismas continuidades que presenta la democracia, bajo 

el argumento de la seguridad ciudadana, como señala Rosas, la demostración de fuerza 

significaba un ejemplo para los militantes de las organizaciones, una señal del gobierno, que 

no iba a ceder ante la izquierda rebelde.  

Dentro del gobierno, se da respaldo al actuar de las policías mostrando indiferencia a la 

violación de derechos humanos, como también a la desproporción de fuerza ejercida, Patricio 

Aylwin declara:  

“Cuando se ejerce la autoridad entonces se acusa a la autoridad de excesos. Me parece una crítica 

absolutamente pasional e irracional. Yo respaldo plenamente a la actuación de Carabineros”69 

Para el presidente la autoridad está en plena facultad de ejercer su mandato, para el edil se 

actuó bajo un criterio razonable ante los hechos, el gobierno entrega su apoyo a carabineros. 

También como podemos ver desde la subjetividad acusa una “irracionalidad” por no permitir 

que las fuerzas represivas actúen, estas declaraciones evidencian el aniquilamiento político 

del MAPU-Lautaro, se avala el uso desmedido de la fuerza mientras sea para acabar con los 

“terroristas”. 

“cuando llegamos a la 17 comisaria me bajan unos 15 carabineros y se lanzan sobre mi y me dicen 

que me tienen que matar y me golpean. Uno de los que iba en el furgón me toma del brazo y me lleva 

a una especie de galpón vestidor y comienzan a hacerme preguntas, luego llega otro y me dice que 

conteste lo que me preguntan o si no, me van a poner corriente en los pechos. Preguntan nuevamente, 

no contesto, me dan una patada en la cara y varios golpes en el cuerpo. Luego mujeres de la 

 
68 Rosas, P., 2004, p.107 
69 Aylwin, P., en minuto 9:57 de "Masacre de Apoquindo -Yo amo los 90". Vídeo de YouTube. https:// 

www.youtube.com/watch?v=DPIYAyvCXtc. 
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institución me hacen desvestirme y luego me dicen que solo me ponga los pantalones y la blusa y me 

vendan los ojos y me trasladan a una pieza, me esposan y dejan parada. Luego me llevan a otra pieza 

y empiezan a interrogarme, me hacen varias preguntas que no entiendo; como no contesto me 

golpean en distintas partes del cuerpo”70 

La experiencia desde los militantes y sobrevivientes de la masacre de Apoquindo tiene 

significaciones sobre cómo se manejan la represión en la transición. Un peso de un pasado 

dictatorial en que las policías funcionan en la lógica del aniquilamiento, como también las 

nuevas formas de reprimir que tienen que ver con la deslegitimación de los terroristas, ¿Qué 

cambió? La democracia permite la violación de derechos humanos mientras sea para proteger 

la seguridad ciudadana, incluso cuando las policías ejercen de manera desmedida la fuerza. 

La Oficina es la búsqueda de la concertación por tener la ventaja en materia de inteligencia, 

para poder además tener una policía leal al gobierno y no a las viejas dirigencias, en 

consecuencia, se convierte en el brazo represivo de la transición.  

Conclusión 
La pacificación termina con la mayoría de militantes presos en la CAS (cárcel de alta 

seguridad) o muertos. El MAPU-Lautaro se desbarata con el correr de los años, en suma, en 

1997 no quedan militantes, quienes, por roces con la dirigencia prefieren formar otras 

instancias71. Este aislamiento y atomización fue el éxito del gobierno de la concertación y 

que para los miembros de La Oficina fue un proceso totalmente limpio. Este proceso nos 

genera dudas, por lo que, a través de la historia del tiempo presente estudiamos los silencios 

instalados de la pacificación.  

Analizamos en primera instancia el contexto socioeconómico de la vuelta a la democracia, 

en la cual, los enclaves de la dictadura no permiten al nuevo gobierno un mandato progresista, 

dentro de su misma lógica, profundizaron un modelo económico heredado, el que sigue hasta 

nuestros días. La gran presión por resolver y dar justicia a las personas afectadas por la 

violación sistemática de los derechos humanos, además de las presiones de las FF.AA. 

crearon un ambiente difícil de gobernar, sin embargo, la concertación prefirió ceder ante la 

protección de la estabilidad nacional.  

 
70 Rosas, P., 2004, p.167 
71 Por ejemplo, el Kolectivo Kamina libre 
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Esta Estabilidad o defensa de la democracia, sirvió de argumento para criticar a la izquierda 

armada, los cuales no depusieron armas y buscaron una insurrección de masas. Avanzado los 

años se hizo insuficiente la defensa de la democracia, y se sofisticó el bagaje de la lucha 

antiterrorista, ahora no tenían concepciones políticas, al contrario, eran delincuentes, esto 

proliferó por la preocupación de la inseguridad, en consecuencia, los movimientos de 

izquierda armada pierden su apoyo en la población. 

Esta pérdida de apoyo también se puede explicar dentro del cansancio de la población a la 

lucha. Pinochet significaba el enemigo común a derrocar, al comenzar la democracia, la 

sociedad comenzó una etapa de despolitización, comenzó una desmovilización, también por 

la esperanza de una nueva forma de gobierno.  

El MAPU-Lautaro comenzó a ser aislado, ya sea por sus propias acciones, como también por 

la misma izquierda. El proceso de criminalización dio resultados por las acciones 

consideradas de “gatillo fácil”, y por la errada planeación de sus acciones, que les costaron 

el apoyo popular y dio como resultado la desterritorialización. Desde las mismas poblaciones 

ya no tenían donde funcionar, las dirigencias en una clave militarista, como también, exitista 

tenían una lectura de poder enfrentar al Estado a través de la insurrección popular, pero los 

tiempos eran distintos, y la invisibilización del MAPU-Lautaro terminó con la aceptación de 

que las fuerzas del orden terminaran por aniquilarlos. 

Dentro de la historia presente, por lo tanto, la democracia coloca la memoria oficial de la 

victoria con un lápiz y un papel, llevando al MAPU-Lautaro al reino del olvido, al reino de 

la barbarie. Aún con el rechazo por la misma izquierda, los integrantes del MAPU-Lautaro 

recuerdan la alegría de ser revolucionario, la lectura de corte militarista que tomó la 

organización desde 1983, no consiguió el éxito desde 1990, lo que no significa una pérdida 

identitaria como organización. La obsesión de la seguridad ciudadana permitió que se 

siguiera la misma lógica de la dictadura, de una forma más sofisticada, se impone la historia 

oficial frente a la memoria de la militancia del MAPU-Lautaro, recordar es un ejercicio de 

voluntad y en colectivo, lo que nos lleva, a la conclusión que el recuerdo del MAPU-Lautaro 

no es una validación de la violencia, si no aceptar el complejo pasado de Chile, sin olvidar 

que las personas que han muerto en democracia son personas con ideales y valores que deben 

ser rescatados del reino de la barbarie.   
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http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/110410 
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