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El 11 de Septiembre de 2023 asistimos a la 
conmemoración de los 50 años de la derrota 
del gobierno de la Unidad Popular. El golpe 
de estado que puso fin al gobierno de Salvador 
Allende marca con una huella de sangre la 
historia nacional del siglo recién pasado, 
significando el abrupto fin de un proceso en 
que, con altibajos, la política partidista es 
determinada por la pulsión de las demandas 
sociales desde los lejanos años ´40, década en 
que, bajo el prisma de los gobiernos radicales,  
se da inicio a un proceso de expansión del 
Estado en perspectiva social. 

El cúmulo de esperanzas tendidas en 
torno de un gobierno que consolidaba la vía 
democrática en la construcción de un orden 
socialista con la pretensión de lograr mayores 
índices de justicia y equidad, es interrumpido 
aquel 11 de septiembre de 1973 por la fuerza 
de las armas. Sin embargo, por sobre el 
silencio impuesto a fuerza del miedo a la 
represión (desaparición, ejecución, tortura), 
bajo el interregno democrático se desarrolla 
al interior de los partidos políticos complejos 
procesos de redefinición y expiación de culpas 
a partir de su participación de un proyecto 
derrotado que, si bien enmarcados en la 
clandestinidad e ilegalidad, demuestran la 
porfía persistencia de la práctica política. 

A la par, bajo la nebulosa de los Estados de 
Sitio, de las Medidas de Excepción y  Estados de 
Emergencia, la década del ’80 es escenario del 
surgimiento de una plétora de organizaciones 
que, bordeando lo insurreccional, mantienen 
el descontento como arma de acción. En este 
último sentido, aun cuando la historiografía 
encargada del tema pretende revelar un 
proceso paralelo, su estudio aún se concentra 
en la proyección partidista de la salida no 
institucional a manos del MIR y su estrategia 
de guerra popular prolongada- EGPP; ó 
la formación del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez como orgánica insurreccional 
del Partido Comunista. Estableciendo para 
1. Arendt, A. ¿Qué es la política? Barcelona. Paidós. 2001

ambos caso la fuerza de la representación 
social de dichos proyectos, en general la 
historiografía mencionada no cuestiona el 
grado de representatividad social alcanzado 
por ellos. 

En contrapartida al desfase de estas prácticas 
historiográficas, la coyuntura económica 
y política de los ´80 abre las posibilidades 
de relevar prácticas que constituyen a la 
política como espacio público en el cual sus 
actores se relacionan y reconocen a partir 
de una condición que define su especifidad1. 
De manera tal, la política vista más allá de 
lo institucional-partidista, permite estudiar 
una plétora de actores y organizaciones que 
se configuran bajo la necesidad del decir, del 
relacionarse, de manifestar el descontento de 
la situación presente. 

Las páginas siguientes buscan desarrollar 
la expresión de esta necesidad bajo la figura 
del MAPU Lautaro, movimiento surgido en 
1982 como rama del Movimiento de Acción 
Popular Unificada, MAPU. 

Haciéndose parte de un conjunto de 
trabajos sobre la organización (en su mayoría 
representan a trabajos de titulación de carreras 
como periodismo y licenciatura en historia a 
excepción de los trabajos del profesor Pedro 
Rosas, publicados por LOM ediciones), a 
partir de la perspectiva del sujeto colectivo 
emplazada por el MAPU Lautaro en los años 
´80 se busca complejizar su reflejo social, 
visibilizando su (in)capacidad de ampliar el 
espectro discursivo subversivo y disidente 
del movimiento hacia los sectores sociales en 
que se desenvuelve, comprendiendo que su 
existencia es expresión de un fenómeno de 
reestructuración social mayor propiciado por 
el sistema económico neoliberal que opera en 
las experiencias cotidianas de la población.

Hijos de su tiempo, desideologizados en 
su teoría pero no en su práctica, el estudio 
del MAPU Lautaro busca caracterizar dentro 
de la coyuntura nacional de la década del ´80 
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su expresión como parte de una coyuntura 
mayor, estableciendo las contradicciones entre 
este tipo de organizaciones y la proyección de 
una salida institucional a la democracia. En 
definitiva, ¿es posible a través del estudio del 
MAPU Lautaro estudiar los condicionantes 
que marcan el camino para la recuperación de 
la democracia en el Chile de los ´80? 

En virtud de la interrogante planteada, a 
través del estudio de documentos internos del 
partido2, boletines informativos (con carácter 
propagandístico), medios de prensa escritos y 

entrevistas a sus representantes (aparecidas 
en reportajes especiales sobre el movimiento 
como en las tesis revisados) el presente 
trabajo se inicia con la situación actual de los 
estudios sobre el movimiento que aportan 
a la descripción sobre los orígenes  del 
movimiento, sus formas, medios y territorios 
de expresión. 

La época de participación pública en el 
marco de las protestas nacionales, inician el 
debate sobre los lazos sociales establecidos 
por el movimiento a partir de su posición 
social y su actuar político, momento en 
que también se expondrá la posición del 
movimiento frente a la coyuntura política 
del período sistematizada en documentos 
oficiales. En el mismo sentido, también 
resulta significativo el aporte de las entrevistas 
a Diego Carvajal y Marco A. Antonioletti (dos 
de sus principales referentes) aparecidas en la 
prensa escrita, dado que permiten analizar las 
subjetividades entramadas en el marco de los 
significantes urdidos a nivel de movimiento y 
su representación de una coyuntura nacional 
marcada por el periodo de protestas y paros 
nacionales de 1983-1985.  

Por último, se exponen las actas del Tercer 
Congreso realizado en 1988, como momento 
de sistematización de la posición mapucista-
lautarina y las  estrategias de acción adoptadas 
2. En este sentido agradecer el aporte fraterno de Nicolás Acevedo. 
3. Moyano, C. “El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas para una microhistoria de la renovación socialista. 1973-
1989”. Ediciones Alberto Hurtado. 2010 

en virtud de ello. La interpretación del 
documento, apoyada con entrevistas de sus 
principales dirigentes, busca complejizar – a 
partir referentes internos que por supuesto se 
relacionan con la coyuntura nacional de fines 
de la década del ´80- el marco de marginación 
y estigmatización del movimiento. 

Con todo lo anteriormente dicho, cabe 
destacar que en el presente análisis sobre el 
MAPU Lautaro subyace la discusión sobre 
el uso de la violencia como herramienta 
de expresión política asumida desde una 
posición marginal (económica y política). 
En este marco, la violencia vehiculizaría la 
necesidad de la organización por ampliar sus 
vinculaciones con segmentos de la sociedad 
dentro de la álgida coyuntura de protestas y 
manifestaciones del período 83-85. 

SER, ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
EN LOS ESTUDIOS SOBRE 
EL MAPU-LAUTARO
Como se mencionó anteriormente, los 

estudios disponibles sobre el MAPU Lautaro 
hasta el momento responden en su mayoría a 
tesis de grado que en conjunto responden a la 
inquietud de relevar al MAPU Lautaro como 
orgánica de acción vinculada y condicionada 
por el contexto de dictadura y la posterior 
proyección de una salida a la democracia. 

Contribuyendo a ampliar la comprensión 
de sus orígenes mas allá de una mera 
escisión de sectores extremistas del tronco 
MAPU en 1983 como marco del proceso de 
renovación socialista ocurrido durante la 
dictadura3, los estudios enfatizan el marco 
social de su constitución, contribuyendo a 
ampliar la discusión sobre los factores que 
influyen en el proceso de renovación y que 
determinan asimismo el nacimiento de  
nuevas experiencias políticas, como el caso 
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del MAPU Lautaro4. 
En virtud de lo anterior, se forma un marco 

social a partir de dos tópicos que marcan el 
desarrollo del movimiento durante la década 
del ´80: La importancia de la juventud como 
sustrato social, vinculante con la condición de 
marginalidad de los sectores populares.

En torno a lo anterior, a través de testimonios 
orales (entrevistas realizadas a ex miembros 
del movimiento) Nicolás Acevedo5 expone la 
formación del movimiento aprovechando la 
congregación juvenil en instancias culturales y 
recreativas al amparo de las parroquias locales 
en poblaciones del sector sur poniente de la 
capital (Caro- Ochagavía, población  Joao 
Goulart ó la población La Legua), asumiendo 
para ello la importancia del Movimiento 
Juvenil Lautaro. Su creación y organización a 
instancias del tronco mapucista es encargada 
a Guillermo Ossandon,  para ese entonces 
militante MAPU y posteriormente uno de 
los fundadores y principales miembros del 
MAPU, bajo la necesidad de capitalizar la 
fuerza política de la juventud6. 

Como medio para captar la rebeldía juvenil 
más allá del partido MAPU, el Movimiento 
Juvenil Lautaro es base del estudio de Eylen 
Faure7, que tras el epíteto de Los locos del 
poder, estudia el momento de consolidación 
del ideario juvenil. La entrevista a parte de 
sus miembros es utilizada una vez más como 
herramienta metodológica que permite 
acceder a las condiciones que plasman – 
a través de la juventud- una realidad de 
marginalidad política y económica del cual el 
MJL pretende ser su fiel representante. 
4. Moyano, C. “La retórica de la renovación hasta su paroxismo. Del MAPU renovado al Lautaro” En: Revista de Historia social 
y de las mentalidades. Universidad de Santiago de Chile, USACH. N°12, Vol. II. 2008. Pg. 123-147  
5. Acevedo, N. “¡Fuera Pinochet, Chile popular! El MAPU Lautaro en las protestas populares. 1978-1985”. Tesina de grado 
para optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad ARCIS. 2006. Disponible en: http://www.archivochile.com/tesis/04_
tp/04tp0017.pdf
6. MAPU. Venceremos. Boletín del partido MAPU, N° 2. 1982. FLACSO. Fondo documental Eugeni Ruiz Tagle. 
7. Faure, E. “Los locos del poder. Aproximación histórica a  la experiencia del Movimiento Juvenil Lautaro. 1982-1997”. Informe 
de Seminario de  grado para optar al grado de Licenciado en Historia. Universidad de Chile. 2006. Disponible en: http://www.
tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/faure_e/html/index-frames.html
8. Ordenes, H.  “Jóvenes, rebeldes y armados El MAPU-Lautaro y su accionar en la década de 1990 (1990-1994)”. Informe de 
Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciatura en Historia. Universidad de Chile. Dic. 2007. Pg. 16

Aun cuando los estudios mencionados 
contribuyen a develar la subjetividad de sus 
miembros en tanto actores marginales dentro 
del contexto dictatorial, a partir de ellos resulta 
complejo establecer deslindes entre la posición 
económica y política del MJL y posteriormente 
del MAPU Lautaro. Es decir, en el desarrollo 
del MAPU Lautaro ¿es condescendiente una 
de otra? Interrogantes de este tipo resaltan la 
importancia de continuar los estudios sobre la 
organización, toda vez cuando el quiebre de 
dicha complementaridad ayudaría a explicar 
el devenir de la organización, que culmina 
con la detención y muerte de sus miembros 
más representativos. 

La tesis según la cual el MAPU Lautaro 
pasa a ser “hijo” ilegítimo de la dictadura, no 
reconociéndose la pertinencia de sus acciones 
en tiempos de los gobiernos de transición, es 
postulada por Héctor Ordenes, al establecer 
que la segunda etapa, que pertenece a esta 
etapa subversiva-militar, carece de rasgos 
populares. La hebra que unía ambos mundos 
se corta y, como si fuese matriz que nutre, la 
pérdida termina por acabar por inanición al 
Lautaro8

En este sentido cabe destacar que, 
mientras que a nivel de la política partidista 
se construye e instaura un consenso sobre 
la salida “institucional” a la dictadura, la 
estrategia militarista de la organización es 
sistematizada en el  V pleno del partido 
(1988), posiciones que no se  vinculan con la 
realidad política del país siendo así como las 
organizaciones de izquierda radical le niegan 
el carácter democrático al nuevo régimen, 

http://www.archivochile.com/tesis/04_tp/04tp0017.pdf
http://www.archivochile.com/tesis/04_tp/04tp0017.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/faure_e/html/index-frames.html
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/faure_e/html/index-frames.html
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(mientras) la recién inaugurada democracia 
les niega el carácter político o revolucionario a 
estos grupos.

La mutua negación y deslegitimación va a 
significar en la práctica el enfrentamiento9

A partir de la mutua negación, el considerar 
ilegítimo al gobierno de Patricio Aylwin 
da sentido a la “estrategia militarista” que 
forma parte del camino hacia el socialismo 
postulado por una organización que no tiene 
entonces ni la potencia de las armas del FRMR 
ni la potencia de la historia del MIR…  en 
tiempos de la caída del muro de Berlín y de 
los socialismos reales10

Las perspectivas críticas sobre el estudio 
del MAPU Lautaro en la medida que 
aportan a establecer su dinámica interna 
en referencia a un contexto socio-político 
puntual, alumbran sobre la necesidad de 
ampliar las perspectivas de análisis que 
permitan historizarlo superando el tono 
alegórico (N. Acevedo, E. Faure) tendientes 
a “encerrar” a la organización política en una 
dinámica interna. En esta línea, el trabajo 
realizado por el profesor Pedro Rosas en su 
tesis doctoral11, al momento de ser un aporte 
en cuanto al relato sobre el devenir de la 
organización interna del movimiento, sigue 
la línea de un estudio en parte ensimismado 
sobre la experiencia de dirigentes y sus 
relaciones políticas con otras facciones de la 
izquierda “extra partidista”.  En contrapartida, 
la exposición del MAPU Lautaro como 
organización descontextualizada al momento 
de llegada la democracia, evade el sustento 
social del movimiento, impreso a huella de las 

9. Lozoya, I. Chile: violencia política y transición a la democracia. El MAPU Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los 
´90. En: Pozzi, P. Pérez, C. Ed. Historia oral e historia política izquierda y lucha armada en latinoamérica. 1960-1990. Santiago. 
Chile. Lom. Pg. 199 
10. Ídem. Pg. 210  
11. Rosas, P.  Por la senda del Lautaro… Latinoamérica vencerá. Discurso, acción política, concepción y dimensión internacional 
del MAPU Lautaro. Tesis para optar al grado de doctor en historia. Universidad Santiago de Chile. 2013  
12. MAPU. El Pueblo Rebelde Vencerá. marzo y septiembre. 1985
13. ÍDEM. Septiembre.1985. Pg. 2 
14. IBID. Marzo. 1985. Portada 
15. MAPU. Op. Cit. Septiembre, 1895. 

protestas del periodo 1983-1985. 

TIEMPO DE PROTESTAS. 
NACIMIENTO DEL “GIGANTE 
POPULAR” COMO 
REFERENTE DE IDENTIDAD 
DEL MAPU LAUTARO
Como vimos anteriormente, en la 

relevación de ser lautarino, los estudios sobre 
la organización que nos convoca, tienden 
a descontextualizar al grupo. En la medida 
que este se presenta a través de un discurso 
interpelativo que apela a la acción del sujeto 
popular, es necesario vincular el imaginario 
con que nace el MAPU Lautaro con las 
condiciones sociales de las cuales nace, con el 
gobierno militar como telón de fondo. 

Estos  dos factores, la marginalidad y la 
necesidad de boicotear la dictadura a través de 
la acción consciente, concurren en el discurso 
del movimiento a lo largo de toda la década 
del ´80. De manera elocuente, las portadas 
de “El Pueblo Rebelde Vencerá”, boletín 
propagandístico del partido, en sus ediciones 
de marzo y septiembre del año 198512, titulan 
sus portadas con frases como Negociación 
con Pinochet o movilización contra Pinochet?13 
ó fuera Pinochet, Chile popular14, traman 
las sospechas del MAPU Lautaro sobre la 
presencia de dos países paralelos con lógicas, 
métodos y objetivos distintos15 

Bajo los titulares, los boletines protestan 
contra la formación de la Alianza Democrática 
(en Agosto del mismo año) como coalición 
burguesa de oposición que busca la 
negociación con Pinochet para recuperar la 
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democracia. En el lenguaje interno del MAPU 
Lautaro, este sentido adopta la formación 
de la  Alianza Democrática, conglomerado 
de partidos que agrupa a sectores 
democratacristianos, radicales, USOPO, 
socialistas y liberales que, haciéndose eco del 
llamado hecho por el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, monseñor Juan Francisco  Fresno, a 
iniciar un camino de reconciliación nacional. 
La edición del 25 de agosto de 1985 del diario 
“El Mercurio”, publica el “Acuerdo nacional 
para la transición a la plena democracia”16 que 
en lo fundamental es un llamado a rechazar 
la violencia de los sectores opositores a la 
dictadura, reconociéndose la necesidad de 
pactar una  salida a la democracia. En este 
sentido, las versiones públicas sobre el uso de 
la violencia por sectores opositores, fluctúan 
entre la legitimidad ó ilegitimidad de la 
herramienta, toda vez cuando la estrategia 
es reflejo del contexto social y político del 
periodo. 

APROPIACIÓN DE LA 
VIOLENCIA COMO MÉTODO DE 
EXPRESIÓN DEL DESCONTENTO 
DURANTE EL PERIODO 83- 85
Preguntándose sobre el lugar que ocupa 

el pueblo dentro del diálogo transicional, el 
periodista Fernando Paulsen en la edición del 
2 al 9 de Julio de 1985 del semanario Análisis, 
levanta la perspectiva del dialogo y el consenso 
político como medio de disminuir la presión 
de la caldera social que a través de protestas 
y concertaciones publicas ha conseguido 

16. Documento disponible en línea: http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:
acuerdo-nacional-para-la-transicion-a-la-plena-democracia-agosto-de-1985&catid=16:pinochet-y-el-gobierno-militar&Item-
id=9
17. Paulsen, F. En la mesa de diálogo ¿En qué lugar se sienta el pueblo?. Revista Análisis. 1-9 julio 1985. Pg. 4  
18. La política de las cosas concretas y la toma de lo Cotidiano. Entrevista a Diego Carvajal, secretario del partido MAPU 
Lautaro. 1990 
19. MAPU Lautaro. Conferencia Militar. 1988. Pg. 2
20. Fortín Mapocho. “Con P.O.H.J. privado explotan a los pobladores”. 14 Junio. 1984. Pg. 8
21. IDEM. “Demandas de los trabajadores del P.E.M y el P.O.H.J”. 9 Agosto. 1984. Pg. 7    
22. Fortín Mapocho. Defienden P.O.H.J. para evita rebaja de $3.000 al mes. 26 agosto 1985. Pg. 11.  El Pueblo Rebelde Vencerá. 
Economía de miseria y cesantía. Enero de 1985. Pg.  6.

perfilar a la oposición como un poder real y 
peligroso ante los ojos de la dictadura17. 

Las discusiones públicas sobre la escalada 
de protestas iniciadas con la convocatoria 
de protesta nacional de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre (CTC)  en mayo del 
´83, contribuyen a forjar en el imaginario 
del movimiento MAPU Lautaro la idea del 
“gigante popular”18 como referente de la 
actitud combativa de los sustratos populares… 
expresión de su potencialidad para constituirse 
como alternativa real… en la Senda de la Toma 
de Chile19.

Con la Toma de Chile como objetivo, surge 
la política de las cosas concretas como reflejo 
de un contexto socio-económico carenciado a 
partir de medidas adoptadas por el régimen, 
como los programas gubernamentales de 
empleo mínimo como el P.E.M (Programa 
de Empleo Mínimo) y el  P.O.H.J. (Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar). 

Las demandas de sus trabajadores pasan por 
el reconocimiento jurídico como trabajadores 
dependientes20 y no como funcionarios 
ocasionales otorgando que el derecho al pago 
de desahucios e indemnizaciones, así como 
demandas por el salario mínimo establecido 
por ley en la suma de $6.54321 - sobre los 
$3.000 que se les paga a los pobladores 
de los programas de empleo- persisten 
bajo la necesidad de ser considerados como 
trabajadores y no como subsidiarios22

Los problemas que plantean los programas 
mínimos de empleo, PEM y POHJ, condensan 
un cúmulo de situaciones referidas a la 
insuficiencia del diseño de una estrategia 

http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:acuerdo-nacional-para-la-transicion-a-la-plena-democracia-agosto-de-1985&catid=16:pinochet-y-el-gobierno-militar&Itemid=9
http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:acuerdo-nacional-para-la-transicion-a-la-plena-democracia-agosto-de-1985&catid=16:pinochet-y-el-gobierno-militar&Itemid=9
http://www.bicentenariochile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:acuerdo-nacional-para-la-transicion-a-la-plena-democracia-agosto-de-1985&catid=16:pinochet-y-el-gobierno-militar&Itemid=9
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de desarrollo para la economía nacional 
así como la inexistencia del trabajo como 
derecho dentro del marco constitucional de 
1980, naturalizados en Acuerdo Nacional de 
1985, que termina por legitimar el derecho a 
la propiedad por sobre un cúmulo de derechos 
sociales23, entre los cuales el sector del trabajo 
es el más perjudicado. En el mismo sentido, 
el MAPU Lautaro en su V Congreso, advierte 
que los defectos de la Alianza Democrática 
aumenta la distancia entre sociedad y política 
partidista, entendiendo que la sociedad está 
optando cada vez más por la movilización24.

Asimismo, la opinión pública de los 
sectores de izquierda durante el periodo 
del 1984-1985 relata constantemente las  
condiciones de precariedad material que 
afectan a la población, sentido en el cual existe 
cierto consenso sobre la violencia simbólica 
expuesta a partir de las políticas económicas 
adoptadas por la dictadura. En momentos del 
fuerte alza de los índices de desempleos (14% 
en 1984), reducciones en el gasto fiscal en 
materia de salud y educación que impiden  que 
los jóvenes sigan su formación profesional, el 
recorte en el numero de desayunos escolares 
repartidos en liceos municipales, así como 
la inexistencia de políticas de vivienda social 
(entre tantos otros factores), acusan el deber 
del máximo esfuerzo por acabar con las 
condiciones de marginalidad25, sentido en el 
cual el MAPU Lautaro fundamenta la política 
de las cosas concretas. 

En retrospectiva, los documentos del 
movimiento nos hablan de la toma de lo 
cotidiano como estrategia en que confluyen 
la acción y teoría mapucista en relación 
constante con el pueblo rebelde, que insta al 
deber de marchar junto a la masa. La teoría 
Concepción, modo de sistematizar este 

23. Montes, C. Debemos levantar una política de defensa del derecho de los trabajadores. Boletín Alamoneda. 1984. Pg. 12-15  
24. MAPU Lautaro. Resoluciones V Congreso. S/F  
25. Lawner, M. La violencia viene de donde viene. Revista Análisis. 17-14 de Septiembre. 1985. Pg. 2   
26. MAPU Lautaro. Conferencia Militar. 1988. Pg. 14
27. Fortín Mapocho. El resurgimiento de la movilización social. 12 Julio 1984. Pg. 3

acompañamiento y fe en el gigante popular, 
es también decisión por superar la visión que 
separa lo reivindicativo de lo político, y el poder 
masivo de las cúpulas buscando una superior 
integración que permita al pueblo hacerse 
nación26 

LA TOMA DE LO COTIDIANO 
Y  LA POLÍTICA DE LAS 
COSAS CONCRETAS, EL MAPU 
LAUTARO CON EL PUEBLO: 
El marco de violencia simbólica expuesto 

por la dictadura, es argumento que valida la 
legitimidad del uso de la violencia, a lo cual 
el MAPU Lautaro contribuye con la toma de 
lo cotidiano como estrategia de sobrevivencia, 
que demanda satisfacer de manera autónoma 
las necesidades básicas de la población. 
Según el estudio de Pedro Rosas, en vista del 
objetivo que plantea la estrategia, las acciones 
y propagadas del MAPU Lautaro durante los 
años 1983- 1986 se enmarcan en un período 
de transición hacia la presencia masiva de 
armas, por lo cual, en estricto rigor, el pueblo 
rebelde del ‘83 como referente de la toma de 
lo cotidiano no plantea directamente el uso de 
armas, lo que problematiza la común relación 
entre estrategia militar armada y violencia. 

Sin embargo, a través de la prensa del 
período, el sentido común de la izquierda 
chilena legitima actividades opositoras a la 
dictadura, la mayoría de las veces de carácter 
confrontacional, en la medida que responden 
a la política represiva del régimen que, con 
medidas como los Estados de Sitio, activa todo 
su potencial represivo27; relación no antojadiza 
en la medida que las jornadas de protestas de 
mayo de 1983 terminan con allanamientos 
masivos en las poblaciones Joao Goulart, La 
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Victoria, La Castrina y la Población Yungay28.   
Con esto, la violencia como estrategia de 

acción tiene un marco simbólico- defensivo, 
reflejo de las condiciones de marginalidad y 
carencia en que se desenvuelven los sectores 
populares, mientras su carácter fáctico-
armado se plantea como una actitud ofensiva 
ante la violencia del régimen. Si bien ambas 
confluyen en el objetivo de boicotear la 
dictadura, no es posible establecer entre ellas 
una relación de referencia, ni en el momento 
de protestas nacionales del periodo 83-85, ni 
menos aún en el accionar del propio MAPU 
Lautaro dentro de la coyuntura. Esto, toda vez 
cuando la toma de lo cotidiano así como la 
política de las cosas concretas se materializan 
en la “recuperación de mercaderías” y 
posterior reparto en poblaciones, prácticas 
que el MAPU Lautaro desarrolla con algo de 
continuidad bajo la máxima de desarrollar 
una política funcional a lo uno quiere29 

En su mayoría realizadas por células 
territoriales del MJL, el actuar es clásico y 
demostrativo del simbolismo que alcanzan las 
acciones públicas: a la recuperación de zapatos 
realizada en un local del barrio Franklin en el 
sector céntrico de la capital y su repartición 
entre los transeúntes, le sigue el lanzamiento 
de panfletos -que incita a los transeúntes 
a repetir este tipo de acciones en virtud de 
satisfacer sus necesidades- y barricadas.30 

De tal modo,  en la política de las cosas 
concretas subyacen dos dimensiones que, a 
vista de los testimonios posteriores ofrecidos 
por dos de sus representantes, adquieren 
relevancia por su carga simbólica. En palabras 
de Guillermo Ossandón, secretario general del 
movimiento MAPU Lautaro, que la revolución 
se haga pollo, se haga zapato, se haga condón, 

28. Hoy. Operativo peineta en Joao Goulart, la Victoria, La Castrina y Población Yungay. N°304     
29. Antonioletti, M. Nos cansamos de aplanar las esquinas. El Canelo N° 30. Marzo 1991. Pg. 14-18   
30. El Pueblo rebelde Vencerá. MJL con todo contra la dictadura. Marzo 1986. Pg. 6   
31. Gré, J. Yo soy el jefe del Lautaro. Entrevista a Guillermo Ossandón. Pagina Abierta, N° 47. 19 agosto - 1 septiembre. 1991. 
Pg. 4. El subrayado es nuestro .
32. Nos cansamos de aplanar las esquinas. Testimonio póstumo de M. A. Antonioletti. El Canelo. N° 30. Diciembre 1991. Pg. 17

se haga cassette, son puros símbolos porque 
no solucionan problemas de calzado, ni de la 
comida, ni del amor, pero son símbolos muy 
concretos que van instalando ideas. Y en ese 
asunto se fue formulando nuestra concepción 
de la política… la idea de lo integral31 

Mientras, la juventud pasa a primera línea 
de importancia pues es ella la realiza acciones 
de recuperación con palos y cuchillos, que 
se toma los espacios para auto satisfacerse, 
para hacer se publica sus necesidades dejando 
huellas en la sociedad, incitando a replicar 
este tipo de acciones, porque es necesario, no 
porque sea política, no porque sea socialismo, 
no porque sea ninguna huevada…32

De manera tal, las “recuperaciones”  
son expresiones de la expresión territorial 
del “poder” como posibilidad de acción, 
desarrollándose a la par la praxis y la teoría. 

La misma dimensión ofensiva de 
apropiación de territorios dada en las 
recuperaciones, forma parte del repertorio 
de acción en las jornadas de protestas de 
Septiembre del año ’85 convocadas por 
amplios sectores de la sociedad. 

Dentro de la coyuntura nacional marcada 
por el “caso degollados” (abril de 1985) y la 
publicación del “Acuerdo Nacional para la 
Transición Plena a la Democracia”, las jornadas 
del 3, 4, 5 (e incluso hasta el 6 de Septiembre)  
esclarecen las particularidades del momento, 
especialmente en lo relacionado con la 
cohesión social demostrada por los sectores 
de la izquierda extra aliancista que, a pesar 
de una articulación fugaz en el Movimiento 
Democrático Popular (M.D.P, del cual el 
MAPU Lautaro no participa pero si apoya), 
en ningún caso logran proyectarse en alianzas 
políticas de más largo alcance.  
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“El Pueblo Rebelde Vencerá” en su edición 
de Septiembre de 198533 destaca una serie 
de acciones conjuntas en las jornadas de 
protestas convocadas por la Central Nacional 
de Trabajadores. La marcha conjunta del 
J.J.C.C. y el M.J.L. en Renca, las barricadas 
levantadas en El Salto por sectores M.A.P.U,  
P.S. y el M.J.L, la interrupción del tránsito 
en ruta hacia Valparaíso realizada por 
pobladores de Pudahuel, la marcha de la 
izquierda (J.J.C.C., J.S., M.A.P.U) por Callejón 
Lo Ovalle, barricadas y mitines en la plaza 
central de Puente Alto, marca la jornada de 
protestas nacionales replicadas en Coquimbo, 
Talca, Chillan, Concepción, Arica, Valparaíso.   

El tipo de acciones ofensivas realizadas en 
las poblaciones, se combinan con acciones de 
carácter simbólico en lugares de trabajo, donde 
se producen atrasos masivos en las fábricas 
combinado con gran ausentismo escolar 
(cercano al 60%) ó la adhesión de camioneros 
a pesar de no haber consenso previo al 
respecto34. Mientras en las poblaciones es  
donde se manifiesta un repertorio común 
marcado por la toma del territorio a través 
de barricadas y zanjas organizados por los 
Comités de Autodefensa Popular35 realizando 
acciones de propaganda, marchas, velatorios 
y asambleas. 

Siguiendo con el balance, se subraya la 
relevancia que la prensa oficialista hace al 
vandalismo, sin mencionar sus causas que 
una vez más se argumentan en el hambre 
que tenemos ó fruto de una situación de 
marginalidad… de una crisis social extendida36; 
destacándose la unidad en la acción de 
los frentes de protestas, no importando la 

33. “El Pueblo Rebelde Vencerá”. Septiembre de 1985. Pg. 4-5
34. Análisis. Gano la protesta. 10-16 Septiembre. 1985.  
35. Revista Hoy. Consecuencias del Paro: mayor unidad para a pelea. Septiembre 1985. Pg. 7   
36. Fortín Mapocho. Soplan vientos de cambio. 9 Septiembre 1985. Pg. 2  
37.Aguirre, R. Moraga, F. Muñoz, D. Veteranos del ’86. Generación de protestas. Página Abierta. N° 44. 8-21 de Julio. Pg. 18-20 
38. Ossandón, G. Colectivo lautarino en prisión. 1994. Pg. 12. En: Rosas, P. Op. Cit. Pg. 211
39. El Canelo. Op. Cit. Pág. 15  
40. Ossandon, G. Op. Cit. En:  
41. Gré, J. Op. Cit. Pg. 5.

militancia política pues había que  terminar 
con una dictadura que en su sola existencia 
violentaba la dignidad de las personas37

LA “GUERRA INSURRECCIONAL 
DE MASAS” Y LAS 
MILICIAS LAUTARINAS Ó 
EL COROLARIO DE UNA 
DESERCIÓN AUTOIMPUESTA 
(CONCLUSIONES) 
Según el profesor Pedro Rosas, el ímpetu de 

la jornada de protestas del ´85 desata un flujo 
masivo de contingentes juveniles y sectores 
populares al MAPU Lautaro, según Guillermo 
Ossandón  esquineros, puntudos, cerveceros… 
buenazos pa´ la pelea, yerberos… nocturnos y 
bohemios38. La figura del dirigente estudiantil 
Marco Ariel Antonioletti, regresando del 
exilio familiar en 1984, es ícono de este 
nuevo contingente humano necesitado por  
participar en algo y sintiéndose  atraído por la 
cosa miliciana que aun estaba en bruto39  

El salto cuantitativo al que se refiere 
Ossandon, así como las divergencias entre 
células regionales (Concepción) y el núcleo 
histórico de la zona sur de Santiago (que 
pasan por las repercusiones públicas de los 
actos de sabotaje y recuperaciones) plantean 
el desafío de sistematizar la orgánica interna 
del movimiento, dando un salto cualitativo en 
la organización y expresión del movimiento 
como actor público de la coyuntura nacional. 
40

Estas vicisitudes marcan la convocatoria 
al congreso nacional de Abril de 1988, en que 
se despliega el debate interno entre lo social 
y lo militar41. Al no contar con las fuentes 
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de tal debate, concentramos la atención en 
las definiciones del congreso que indican, 
con cierto tono alegórico, las definiciones 
de una estrategia militar en paralelo a 
una discursividad sobre lo social-popular 
radicada en la idea del pueblo rebelde del ´83, 
enfatizándose que 

En la concepción popular del desarrollo se 
supera  la visión consumista del capitalismo, la 
patria modesta es una opción por privilegiar 
efectivamente en la satisfacción plena de las 
necesidades básicas y vitales del pueblo y las 
mayorías. Asimismo es una afirmación de 
soberanía42

La senda del sustrato social del movimiento 
es ampliada con la ganas de participación de 
la juventud, constituidas orgánicamente como 
células territoriales colectivos de base del partido 
y lugar de pre militancia de sus miembros, 
preparándolos política y militarmente para 
desarrollar la línea del partido desde su 
participación en organizaciones comunales. 

En una escala jerárquica, la militancia 
juvenil articulada en células componen 
los comités locales, agrupados a su vez en 
regionales que combinan las direcciones 
políticas y militares del movimiento 43

La orgánica interna del MAPU Lautaro 
es reflejo del aumento de la cantidad de 
miembros, que evidencia del mismo modo la 
sistematización de un salto cualitativo en las 
estrategias de acción implementadas a través 
de la Guerra Insurreccional de Masas (GIM) 
y del Bloque Popular Revolucionario (BRP). 
Mientras el BRP conduce la necesidad de 
ampliar las alianzas de carácter esporádico 
con diversos sectores (trabajadores); La 
GIM surge como estrategia militar inserta 
en el pueblo que forja la revolución como 
proceso cotidiano de acción, enfatizándose 

42. MAPU Lautaro. Con el pueblo, las armas y las ideas ¡La Toma de Chile Va!. Pg. 51
43. Ídem. Pg. 12
44. Ibíd. Pg. 36
45. Rosas, P. Op. Cit. Pg. 205
46. MAPU Lautaro. Con el pueblo, las armas y las ideas ¡La Toma de Chile Va! Pg. 38

en la inviabilidad de revoluciones guiadas por 
principios44.

El principio de acción planteado por 
la G.I.M. a partir de la “revolución de lo 
cotidiano” se plantea en el contexto de plena 
desarticulación y fracaso de la vía armada 
propuesta por el M.I.R. y la autonomización 
del F.P.M.R. ante lo cual en octubre de 1987 
surgen las  Fuerzas Rebeldes y Populares 
Lautaro (F.R.P.L) como referente militar de las 
acciones del MAPU y MJL45. 

En el mismo sentido, la idea de la revolución 
en lo cotidiano, comprende la importancia 
táctica de la TOMA como estrategia de 
expresar y satisfacer necesidades, ejercer e 
instalar derechos, ocupar espacios, criticando 
a la política partidista que se agota en 
doctrinas, sentido en el cual el MAPU busca 
enriquecer cualitativamente la dialéctica del 
“pueblo vanguardia” incentivando la irrupción 
de las masas en la política, con opinión, con 
iniciativa y propuesta46 

En un lenguaje voluntarista por carecer 
de un referente resolutivo, que pueda ser 
el Estado, Leyes ó que se concentre en una 
demanda direccionada en sentido de clase 
(es decir, dentro de las relaciones  laborales), 
el documento instala un imaginario 
revolucionario a partir del sujeto en sí, más 
allá de posiciones y condiciones estructurales, 
evidenciando cierto giro discursivo hacia la 
subjetividad del sujeto revolucionario. 

En palabras de Marco Ariel Antonioletti, el 
´87 se plantea el “sexo nuestro” al “pueblo en 
armas reivindicando las armas en el derecho a 
la sexualidad” planteado como alternativa de 
liberación de juventud, se trata de la toma de 
lo cotidiano. Todo lo que es cotidiano, todo lo 
que el pueblo vive, todo lo que el pueblo requiere 
no solamente para vivir cómodo, sino que para 
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vivir plenamente, hay que tomarlo: las plazas, 
las calles, los camiones de alimento… todo lo 
cotidiano el pueblo debe apropiárselo porque le 
pertenece47 

La “revolución de lo cotidiano” forjada 
desde un diagnóstico de crisis diluida entre la 
dictadura y una economía neoliberal, proyecta 
las viejas esperanzas de revolución, del poder 
como posibilidad de acción soberana, sobre 

47. El Canelo. Op Cit. Pg. 16
48. Ibíd. Pg. 17
49. Rossel, E.  Frustraciones, delincuencia y violencia política. Una bomba de tiempo a desactivar.   El Canelo N° 30 Dic. 1991, 
Pg. 23.

subjetividades habituadas al mercado y a 
la libertad de elegir. Con esto, reificadas las 
proyecciones de la dictadura en el marco 
constitucional del ´80, pero sobre todo en el 
sistema económico neoliberal48, la desigualdad 
social instaurada por éste…  esconde al parecer 
una verdadera bomba de tiempo, que los 
lautaros y varios otros interesados se empeñan 
en  hacer estallar49 
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