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Resumen: La industria salmonera ha sido señalada por los pueblos mapuche williche del archipiélago de Chiloé, 
en tanto amenaza a su economía tradicional, a la biodiversidad de las islas que habitan y al acceso consuetudinario 
y comunitario al agua, reconocida como elemento esencial para la subsistencia y para sus cosmovisiones. Este 
rechazo ha sido respaldado por trabajadores de la pesca artesanal, de la mitilicultura y de la recolección de 
algas, así como por la comunidad científica y organizaciones ambientalistas. Son transnacionales las principales 
empresas cuyas pisciculturas de Salmón del Atlántico se encuentran en Chiloé, estableciendo una relación 
global con esta isla y originando un conflicto internacional con las comunidades que se ven indefectiblemente 
perjudicadas en lo identitario, económico y espiritual. En esta comunicación se presentarán los métodos de acción 
de las principales organizaciones williche a la hora de movilizarse contra la apropiación de los espacios marítimo-
costeros en el mar interior de Chiloé.

Palabras clave:  Mapuche williche, industria salmonera, derechos territoriales, Ley Lafkenche, marea roja.

Abstract: The salmon industry has been highlighted by the Mapuche Williche peoples of the Chiloé archipelago 
as a threat to their traditional economy, to the biodiversity of the islands they inhabit, and to their customary 
and community access to water, recognised as an essential element for subsistence and for their worldviews. 
This rejection has been supported by artisanal fishermen, seaweed harvesters and seafood gatherers, as well 
as by the scientific community and environmental organisations. The main companies whose Atlantic salmon 
farms are located in Chiloé are transnationals, establishing a global relationship with this island and originating 
an international conflict with the communities that are inevitably harmed in terms of identity, economics, and 
spirituality. This paper will present the mobilization methods of the main Williche organisations against the 
appropriation of coastal maritime spaces in the interior sea of Chiloé.

Keywords: Mapuche Williche, Salmon Industry, Land Rights, Lafkenche Law, Red Tide.

Introducción

Por cuestiones de extensión, esta comunicación se presenta únicamente como un breve 
acercamiento al conflicto de la industria transnacional productora de salmón del Atlántico 
(salmo salar) en el mar interior del Archipiélago de Chiloé y la confrontación económica, social 
y cultural con la población mapuche williche de la región. Esta ponencia se enmarca en una 
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investigación más extensa de tipo doctoral sobre la lucha de los pueblos mapuche en el sur de 
Chile, centrándose en los actores involucrados en la defensa de la tierra y la identidad a finales 
del siglo XX, sus demandas y sus métodos de acción. En esta ponencia trataré los instrumentos 
de acción de las organizaciones mapuche williche en el marco cronológico desde la década 
de los 90 -cuando se consolida la salmonicultura en Chiloé- hasta 2016 con la conocida como 
Rebelión de Mayo o Mayo chilote.

La metodología utilizada para la recopilación de datos ha sido la revisión bibliográfica de 
documentos de carácter científico, tesis y trabajos historiográficos y antropológicos, noticias 
informativas y publicaciones en redes sociales y material aportado por las propias comunidades 
en resistencia, así como testimonios escritos de actores involucrados en el conflicto y trabajo 
en terreno en Chiloé en los meses de abril y mayo de 2022. Es necesario señalar, sin embargo, 
que en el trabajo de campo me encontré con dificultades varias: en primer lugar la gran cantidad 
de islas que conforman el archipiélago del mar interior y el difícil acceso a muchas de ellas; 
en segundo lugar la falta de contacto directo con habitantes y comunidades mapuche williche, 
lo que me impidió entablar relaciones de confianza a través de las cuales se pudiesen iniciar 
conversaciones (nütram) que deviniesen en testimonios orales que poder compartir en esta 
comunicación. No obstante, ese primer acercamiento en terreno me permitió conocer de 
primera mano la interesante geografía insular de la región, la importancia de las economías 
tradicionales vinculadas a la pesca y al marisqueo, la historia de formación y evolución de la 
sociedad chilota, la presencia indiscutible de las jaulas de las salmoneras en el paisaje marítimo 
y la resistencia a la megaindustria pesquera y al proyecto de puente de unión entre la Isla de 
Chiloé y el continente a través de pinturas urbanas y lienzos reivindicativos. 

Salmón del Atlántico en Chiloé

El modelo tradicional de vida en las comunidades williche (y también en la población chilota 
no indígena) se diferenciaba del modelo económico que se instauraría entrada ya la década de 
los 701. Frente a las características del modelo consuetudinario preexistente de uso y acceso 
equitativo y colaborativo de los espacios naturales de recolecta y pesca, el modelo neoliberal 
que se implementó posteriormente privilegiaba la privatización de los cuerpos de agua con 
fines extractivos e individualizados2. La expansión de este modelo extractivo coincide con el 
surgimiento en el archipiélago de la mega industria salmonera a la que nos referimos.

En la actualidad, Chile se posiciona como segundo productor mundial de salmones, 
alcanzando cifras de hasta 900.000 toneladas anuales, y se corona como principal exportador 
del Pacífico suroriental con un 98% de producción destinada a la exportación. Estas cifras 
reflejan la descomedida expansión de esta industria, la cual en 1974 contaba con tan solo una 
planta de piscicultura en Curaco de Vélez, dirigiendo actualmente más de 1.200 concesiones 
de acuicultura en las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, en la cual se ubica Chiloé3. 

La mega industria salmonera está caracterizada por su estructura oligopólica4 y su carácter 

1 Las comunidades williche reconocen a los pueblos de navegantes nómadas conocidos como chonos como 
sus ancestros. Tradicionalmente su economía se ha basado en el uso consuetudinario del mar a través de rutas 
de navegación y asociatividad en la pesca, recolecta de algas y marisqueo. La dependencia de lo marítimo, o la 
interdependencia con el mar, es algo que se mantiene hasta la actualidad, especialmente en las zonas rurales del 
mar interior. NÚÑEZ (2018).

2 ROSENBLÜTH (2016), p. 51.
3 GREENPEACE (2021).
4 El 46% del producto exportado está controlado por cinco empresas, siendo dos de ellas las más relevantes 

a nivel global en lo que a producción de salmón se refiere: Mowi de capital noruego y Agrosúper, del holding 



 
Salmones del Atlántico en la isla de Chiloé

 XXV Coloquio de Historia Canario-Americana 
ISSN 2386-6837, Las Palmas de Gran Canaria. España, (2022), XXV-043, pp. 1-12 

3

exportador y transnacional5, factores por los que resultaría inadmisible ignorar la relación entre 
el mundo Atlántico, los procesos de globalización económica y la sociedad isleña chilota del 
Pacífico, especialmente si se desea obtener un mayor entendimiento sobre la evolución histórica 
de la lucha de los pueblos originarios frente a la apropiación de su territorio ancestral.

De lo consuetudinario a lo privativo

En cuestión de décadas, el archipiélago de Chiloé pasó de ser una región silvoagropecuaria 
de producción de carne, leche y granos, a convertirse en una región eminentemente acuícola, sin 
inversiones ni políticas que propiciaran otras alternativas al desarrollo económico. La década de 
los 80 daría comienzo con el fenómeno de las fiebres extractivas (fiebre del loco, de la merluza 
y del pelillo), coincidentes con la instauración de normativas económicas liberalizadoras y 
mercantilistas del entorno marino propias del proyecto económico iniciado en la dictadura 
pinochetista6. Las ganancias inmediatas incentivaron la masificación de la pesca artesanal en 
Chiloé, así como la migración urbana de muchos isleños del mar interior y de todo el estado 
a ciudades como Quellón, Dalcahue, etc7. Con el objetivo de controlar la sobreexplotación 
de recursos, el Estado implementa nuevas normativas que resultan en la pérdida del control 
local y comunitario en el acceso y uso de los espacios y recursos marinos y en la forma de 
recolección de los mismos por parte de pescadores y marisqueros8. Es entonces cuando se 
comienza a consolidar el modelo económico imperante en la actualidad, en desmedro del modelo 
consuetudinario tradicional en las islas, que se había mantenido pese a la incorporación -tardía y 
forzosa- de Chiloé a la República de Chile. Con este nuevo modelo económico la privatización 
y apropiación de tierras mapuche williche se realiza a través de concesiones acuícolas 
externas, establecidas en un nuevo sistema de economía competitiva, moderna, industrial y 
orientada al mercado externo. Así es como en la década de los 90 se expande formalmente 
la salmonicultura, ayudada por la implementación de la Ley General de Pesca y Acuicultura 
(LGPA) de 1989. La economía a pequeña escala y basada en la minga9 y en el apoyo comunitario 
se acaba transformando en un nuevo modelo fundamentado en las relaciones individualistas y 
funcionales. Asimismo, el aumento en la privatización de las masas de agua10, las cuales poseen 
una gran significación espiritual, cultural y social para los pueblos cuya subsistencia depende de 
ellas, vino aparejado de un notable perjuicio para las comunidades mapuche williche, afectando 
a sus dinámicas de organización interna y de trashumancia en las actividades pesqueras11. Las 

chileno de Gonzalo Vial. ECOCÉANOS (2019).
5 En 2019, el 37% de los envíos de salmones estaban en manos de empresas transnacionales: Marine 

Harvest, Akva Group, Pharmaq AS, Aquagen, Sølvtrans, SalMar ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood, 
Austevoll Seafood ASA y Norway Royal Salmon de Noruega; Biomar de Dinamarca; Europharma de Escocia; 
Mitsubishi/Cermaq, Mitsui y Nippon Suisan Kaisha de Japón; Stofnfiskur de Islandia; Joyvio, Cargill, Elanco y 
Cooke de Estados Unidos; Nutreco y Hendrix Genetics de Países Bajos; Schrörghuber Corporate Group y BASF 
de Alemania. ECOCÉANOS (2019).

6 BUSTOS (2012).
7 ROSENBLÜTH (2016), p. 40.
8 ROSENBLÜTH (2016), p. 46.
9 Actividad con un alto componente social y de celebración en la cual se realiza un trabajo de forma 

comunitaria, como pueden ser cosechas, construcción colectiva de ruka (casas tradicionales mapuche), siembras, 
traslado de   viviendas, etc. LAZO y otros (2020).

10 Con la LGPA se otorgaban legalmente títulos concesionales para explotación industrial pesquera privada 
por parte de las empresas en territorio ancestral mapuche.

11 MEZA-LOPEHANDÍA (2018).
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concesiones salmonícolas se convirtieron, por lo tanto, en focos de disputa con el resto de 
sectores económicos dependientes del borde costero, habiendo transformado áreas marítimas 
y lacustres de acceso abierto en instalaciones industriales privadas y centros de cultivo y 
procesamiento que controlaban el total del proceso salmonicultor, impidiendo que pescadores 
artesanales se beneficiaran del boom del salmón como en la década anterior lo hicieron con las 
fiebres de marisco, pescado y algas.

Respecto al impacto socioambiental, el salmón del Atlántico, como su propio nombre 
indica, es una especie exógena introducida en las aguas del Pacífico12. Durante las décadas 
de salmonicultura permanente en la Región de Los Lagos y en Chiloé -enclaves reconocidos 
internacionalmente por su valor ecológico-  se han determinado múltiples efectos alarmantemente 
dañinos y en ocasiones irreparables en los ecosistemas de la zona, debido a los siguientes 
factores: escape de salmónidos de sus jaulas de cultivo al ambiente natural, abuso de sustancias 
químicas, acumulación de residuos industriales y orgánicos (con altas concentraciones de 
nitrógeno, fósforo, carbono y amonio) en el fondo marino…13 Los efectos resultantes de lo 
anteriormente mencionado son la introducción de especies exóticas, provocando competencia 
con las especies autóctonas y desequilibrios ecológicos, pesca abusiva de otras especies 
silvestres y locales para alimentar a los salmones de exportación, pérdida de biodiversidad, 
propagación de enfermedades e infecciones, aumento de la resistencia bacteriana humana por 
el abuso de insumos químicos y productos farmacéuticos, floraciones de microalgas por el 
desequilibrio químico en el agua, etc14.

Estos efectos, derivados del cultivo intensivo de salmónidos, afectan directamente a 
ecosistemas únicos en el planeta como son los que se desarrollan en los fiordos Comau y 
Reñihue, donde la industria opera a plena capacidad. La intensa presión industrial, unida a la 
emisión diaria de toneladas de contaminantes orgánicos y químicos, erosionan y degradan los 
fondos marinos, los ecosistemas acuáticos y terrestres, y perjudican indefectiblemente a las 
comunidades rurales, costeras y lacustres cuya subsistencia y bienestar depende de los mismos. 
Debido en gran parte al colapso ecológico producto de la sobreexplotación del escenario 
ambiental insular, en los últimos años la presencia de la mega industria salmonera ha disminuido 
en Chiloé, desplazándose a regiones más australes del país15. No obstante, aunque los capitales 
nacionales y extranjeros se mudan, las consecuencias de la sobreexplotación permanecen en las 
regiones, convertidas muchas de ellas en las conocidas como «zonas de sacrificio». Asimismo, 
la expansión territorial de la industria afecta directamente a los derechos ancestrales de los 
pueblos mapuche, no solo de los pueblos williche en Chiloé sino también aquellos que habitan 
otras zonas de la Región de Los Ríos y a aquellas comunidades mapuche de la Araucanía y del 
Bío Bío, debido a la amenaza de relocalización de centros de cultivo en aguas dulces de ríos y 
lagos de dicha región. 

Todo lo anteriormente mencionado conlleva costos humanos y sociales, que se evidencian en 
el impacto sanitario de las enfermedades e infecciones producto de desastres ecológicos como 
la marea roja en los seres humanos; en la alteración de las actividades económicas tradicionales 
de subsistencia como la pesca artesanal o la mitilicultura; en la precariedad laboral y económica 
de las y los operarios de las empresas salmoneras, quienes sufren numerosos despidos en masa 

12 Para su cultivo fue un requerimiento inevitable llevar a cabo intervenciones en los ecosistemas para 
homologar los espacios a aquellos de donde el Salmón del Atlántico es nativo. BUSTOS (2012).

13 TUCHIN (2019).
14 TUCHIN (2019) y BUSTOS (2012).
15 En 2017 se registraron 344 solicitudes de apertura de nuevos centros de cultivo en la Región de 

Magallanes; en 2018 las comunidades originarias Kawésqar lograron frenar el 80% de estas peticiones bajo el 
marco de la conocida como Ley Lafkenche, pero el 20% sí pudieron continuar con sus propósitos. GREENPEACE 
(2016) y OLIVERA (2010), p. 43.
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-especialmente en épocas de crisis, como la producida por el virus noruego ISA (Anemia 
Infecciosa del Salmón) entre 2007 y 200916 y la marea roja de 2016- en condiciones de trabajo 
de poca calidad y con salarios desacordes con las largas jornadas de trabajo17. Paralelamente 
-y paradójicamente- las exportaciones de las empresas salmoneras siguieron aumentando, así 
como las ganancias, pese a las crisis sanitarias y las malas condiciones de su plantilla18. 

Los métodos de acción en la lucha de los pueblos mapuche williche

Como se ha mencionado, la expansión desorbitada de la salmonicultura, por sus consecuentes 
impactos, no supone únicamente riesgos fundamentales para la supervivencia física, material y 
cultural de los pueblos williche. Por ende, la resistencia activada en rechazo a esta expansión se 
caracteriza por ser extensa y diversa, agrupando a multiplicidad de actores de amplios sectores 
de la sociedad en defensa de la región, los cuales también dependen de los espacios marítimos. 
Al existir una causa común que une a sectores heterogéneos, se originan nuevas alianzas, 
crece la población informada y activa frente a los conflictos, y se elaboran de forma conjunta 
métodos para accionarse frente a dichos conflictos. Esta lucha se internacionaliza y se vuelve 
global y atlántica, puesto que las demandas en rechazo del salmón industrial se articularon a 
través de declaraciones públicas, campañas con difusión de imágenes o llamamientos al boicot 
a escala internacional; así como desplazamiento de dirigentes a Noruega en periodo electoral o 
reuniones con organismos internacionales como la FAO para mostrar su rechazo, presentar sus 
demandas y reivindicar sus derechos19. 

Así, numerosas organizaciones mapuche williche resisten, obstaculizan, boicotean, negocian, 
proponen y construyen alternativas frente a los modelos hegemónicos, defendiendo el territorio 
que habitan en tanto en ese mismo territorio reside su identidad cultural y espiritual20. Las 
principales organizaciones mapuche en lucha contra la mega industria salmonera se articulan en 
el Consejo General y Mayor de Caciques Williche de Chiloé, Identidad Territorial Lafkenche, 
Coordinadora Willi Lafquen Weychan y Federación de Comunidades Williche, entre otras21 . 

16 La introducción de este virus implicó más de 5.000 millones de dólares en pérdidas para las salmoneras, 
supuso 26.000 despidos y un rescate financiero por parte del Estado de 450 millones de dólares. OLCA (2020).

17 Se registran en Chile las tasas más altas a nivel global de accidentabilidad y de mortandad para los y las 
trabajadoras en centros de cultivo, en las fábricas y en el transporte, que alcanzó un promedio de un fallecimiento 
al mes en 2019. MELILLANCA (2022) y ECOCÉANOS (2019).

18 ECOCÉANOS (2019).
19 CID (2011), pp. 50-51.
20 Declaración del lonko Carlos Lincoman: «No muy diferente ha sido lo que ha pasado con las grandes 

empresas pesqueras y salmoneras que, aunque han generado trabajo, han arrasado con los recursos marinos y se 
han apropiado de nuestro mar. Nosotros somos gente de la tierra. Somos gente del bosque y del mar. Necesitamos 
de la tierra, de los bosques y del mar para vivir. Es por eso que defendemos lo que es nuestro. No entendemos 
nuestras demandas territoriales sin la necesidad de proteger los bosques y los mares». OLIVERA (2010), p. 43. 
Declaración del Consejo General de Caciques de Chiloé: «Hoy, defendernos significa no sólo defender la tierra 
como medio de producción y subsistencia, sino también defender nuestro derecho a reproducir nuestra cultura en 
el territorio que hemos heredado de nuestros antepasados. Es decir, practicar nuestras tradiciones espirituales y 
fortalecer nuestras formas de trabajo, que han permitido que vivan las distintas generaciones de nuestro pueblo. 
Todo esto lo hacemos desde nuestra organización originaria, porque es en el marco de la defensa de la madre 
tierra y en la comunidad donde se refuerza y se mantiene la organización de nuestro pueblo williche». CONSEJO 
GENERAL DE CACIQUES DE CHILOÉ (1993), p. 168.

21 Algunas organizaciones de pueblos originarios en defensa de sus territorios y que han declarado su 
rechazo a la mega industria salmonera: Colectivo Chonke Mapu, Chiloé, Comunidad Mapuche Williche Pu Wapi, 
Melinka, Comunidad Mapuche Pepiukelen, Pargua, Asociación de Comunidades Indígenas de Puerto Aguirre, 
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Sus objetivos principales serán la recuperación del borde costero y del modelo consuetudinario 
tradicional, ambos perjudicados por el modelo extractivista22, a través de un discurso que pivota 
en torno a la reivindicación de los derechos ancestrales como pueblos originarios23.

En lo referente a los variados métodos para lograr dichos objetivos, ya hemos mencionado la 
sumatoria a declaraciones oficiales junto a otras organizaciones sociales, sindicales y costeras; 
campañas divulgativas para la paralización de la expansión territorial de los monocultivos 
en el sur de Chile y de Argentina (#PatagoniaSinSalmoneras, #SalmónQuímicoFuera…), 
recogidas de firmas, llamamiento al boicot y a una mayor divulgación e investigación por parte 
de organismos estatales e internacionales, etc. Las propias organizaciones mapuche han sido 
protagonistas de procesos de investigación promovidas por ellas mismas a través de estudios 
de diagnóstico y análisis de las problemáticas mediante consulta directa a las comunidades24. 

Asimismo, se accionan estrategias de cariz institucional como son las demandas judiciales 
y los litigios, las mesas de diálogo y de negociación y la participación política mediante 
asociacionismo y sindicalismo. Otras estrategias se manifiestan a través de acciones directas, 
cortes de carreteras y recuperaciones de tierras, entre otras.

Aysén, Comunidad Indígena Yagan de Bahía Mejillones, Isla Navarino, Puerto Williams, Asociación Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Comunidad Kawésqar Aswal Laien, Comunidad Kawésqar ATAP y 
Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

22 «En Chiloé, nuestro Consejo General de Caciques ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo 
con un modelo económico que trae aparejado el cultivo artificial de salmones, el que, realizado sin regulación, 
atenta contra los bancos naturales de peces y mariscos. Los hombres y mujeres williche vemos que estamos frente 
a un modelo de progreso que transforma la intervención a la Madre Tierra en una invasión, en una violación de 
playas, lagos y ríos, así como de bosques.» CONSEJO GENERAL DE CACIQUES DE CHILOÉ (1993), p. 188.

23 GONZÁLEZ y otros (2021). «El Estado insiste en otorgarnos asistencia y beneficio social, no en hacer 
justicia con el reconocimiento digno de la historia de nuestro pueblo y de los derechos que emanan de esa historia. 
El Estado no considera que tras de nuestras demandas existe una propuesta de conservación de nuestra vida 
como pueblo, que va más allá de las concepciones políticas sobre el desarrollo que se esgrimen en el país por 
todos los sectores. Esta actitud del Estado chileno nos refuerza la idea de que debemos buscar hoy la promoción 
de nuestra propia visión de desarrollo. No sólo se trata de que se regularicen nuestros territorios, sino de que en 
esa regularización se exprese la aceptación por la sociedad chilena de nuestra existencia y de nuestro derecho a 
fortalecer nuestra cultura.» CONSEJO GENERAL DE CACIQUES DE CHILOÉ (1993), p. 183.

24 «En todas las comunidades había problemas con usurpadores de tierras, lo que a través de los años ha 
sido parte importante de nuestro quehacer, pero a esto se sumaban otros, como ser la contaminación del mar, la 
devastación de los bancos naturales de mariscos, los vertederos sin autorización, que las empresas salmoneras 
hacían en los bosques (…). Cada uno de los lonko podíamos detallar lo que pasaba en nuestras comunidades. 
Sin embargo, a la hora de dar a conocer la realidad, la autoridad gubernamental tomaba lo que a ella le parecía 
y no lo que nosotros sentíamos que era más importante. Por lo anterior, nos propusimos llevar adelante el 
programa de sistematización de nuestra realidad. Para hacer esto el equipo de asesores se abocó a la elaboración 
de instrumentos (cuestionarios), los que discutimos en sesión de consejo. Luego, cada lonko se responsabilizó de 
obtener la información e hizo las preguntas a cada uno de los jefes de familia. Así nació nuestro primer trabajo de 
diagnóstico.» CONSEJO GENERAL DE CACIQUES DE CHILOÉ (1993), p. 175.
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La Ley Lafkenche, la quizás mayor herramienta jurídica de protección del maritorio para 
los pueblos mapuche -pese a su lentitud a la hora de ser aplicada y otras complicaciones-, fue 
resultado de las movilizaciones del movimiento mapuche a través de un compendio de estos 
distintos instrumentos de acción. Las movilizaciones se desplegaron a raíz de la Ley General 

Figura 1. Marta Bordons Martínez, «Pancarta La Industria del Salmón despide 3000 trabajadores al año. No más 
explotación laboral en Chiloé», 23 de mayo de 2022, Chiloé. Fotografía propia.

Figura 2. Marta Bordons Martínez, «Por un Chiloé sin salmoneras. No al Puente», mural del Colectivo 
Chonke Mapu, Chiloé, 22 de mayo. Fotografía propia.
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de Pesca y Acuicultura (LGPA) ya mencionada, la cual pese a las modificaciones aplicadas en 
años posteriores y la implementación de la Ley Indígena de 1993, seguía favoreciendo a las 
empresas privadas en detrimento de las comunidades mapuche williche y lafkenche. Como 
respuesta las comunidades afectadas pusieron el foco en la articulación de demandas en torno 
al reconocimiento y la preservación de sus identidades, destacando su singular vinculación con 
el borde costero y el mar25. Fue esta una estrategia institucional de incidencia política en las  
regiones centro-sur y sur del país, a través de negociaciones entre las comunidades y el Poder 
Ejecutivo mediadas principalmente por la organización Identidad Territorial Lafkenche. Estas 
negociaciones desembocaron en la aprobación en el año 2008 de la Ley 20.249, conocida como 
Ley Lafkenche26.

Declara sobre este tema Manuel Raulque Guenteo, de la comunidad williche Natri Bajo-
Molulko y también cacique del Consejo General de Caciques Mapuche Williche de Chiloé:

Esta ley nació porque las comunidades costeras estábamos bastante aprisionados, bastante 
acorralados, porque todas las salmoneras, la industrialización, se tomaron las costas marinas, y 
nosotros no podíamos ingresar a los mares porque estaban todos con granjas. Y había amenazas 
de balas, porque esto siempre lo han hecho los empresarios de Chiloé, yo vivo cerca del fiordo 
de Compu, sé muy bien lo que significa eso. Y en esa oportunidad lo que hicimos nosotros fue 
recuperar nuestros territorios y colocar ahí una boya que decía: «TERRITORIO WILLICHE 
NO PASAR». Y ahí se generó un atropello desde las industrias a las comunidades. Y eso hizo 
de que nos reuniéramos porque todo este tema estaba pasando también en otras comunidades, 
nos unimos de Tirúa al Sur y logramos sacar esta Ley Lafkenche, y hasta ahora nosotros como 
mapuche williche la vamos a defender porque es una ley que está hecha por nosotros, y nos 
da el derecho de nuestras costumbres, desde donde las comunidades nos hemos movido por 
años27. 

Resulta de gran interés analizar una herramienta que se esgrime amparada por este marco 
legislativo favorable: el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO)28, 
concepto jurídico y de titularidad creado a través de esta ley y que permite el cuidado y control 
del territorio mediante la co-administración por parte de comunidades o asociaciones de 
comunidades indígenas de un territorio marino-costero considerado ancestralmente mapuche, 
favoreciendo su uso consuetudinario29. El principal objetivo es la defensa activa del mar y 
su regeneración, haciendo un uso sostenible y compartido de sus recursos también con otros 
actores locales para una mejor relación futura con el entorno, y recuperando al mismo tiempo 
las prácticas ancestrales del modelo consuetudinario, fortaleciendo de esta manera su identidad 
vinculada al mar30. Los ECMPO se convierten así en una herramienta de la lucha en la defensa de 
los ecosistemas marinos puesto que, de forma paralela, pueden paralizar actividades acuicultoras 

25 «La mar (ñuke lafken/mapu lafken) es y ha sido por siglos el sustento espiritual y material de nuestro 
pueblo; toda nuestra cultura e historia se articula en torno a este territorio de mar y tierra, habitado ancestralmente 
por nuestro pueblo.» WILLI LAFKEN WEYCHAN (2017). 

26 MEZA-LOPEHANDÍA (2018), p. 3. 
27 CASTRO MUNICIPIO TV (18/07/2022). 
28 En 2020 los ECMPO decretados en la Región de Los Lagos eran 9 y se localizaban en las comunas de 

Ancud, de Fresia, de Río Negro, de Quellón y de Purranque. En estos ECMPO se identifican elementos de las 
prácticas económicas, recreativas, religiosas, gastronómicas, de salud y de la cultura comunitaria-consuetudinaria 
williche. GONZÁLEZ y otros (2021), y ARAOS y otros (2020).

29 NÚÑEZ (2018) y WILLI LAFKEN WEYCHAN (2017).
30 «Pedimos el ECMPO para cuidar los pocos recursos que van quedando en nuestros territorios ancestrales, 

los que han disminuido por la sobreexplotación pesquera y el daño de la acuicultura, y para proteger los usos 
tradicionales que tenemos como mapuche williche». ARAOS y otros (2020), p. 62.
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o frenar concesiones a proyectos de expansión de la salmonicultura en el maritorio. De esta 
manera, el despliegue de numerosas solicitudes de ECMPO confronta el despliegue a su vez 
de numerosas solicitudes de expansión de la industria salmonera, resultando en una estrategia 
de resistencia frente al extractivismo y la apropiación territorial para la salmonicultura nada 
desdeñable.

Respecto a los métodos de acción de corte no institucional destacamos un hito de la lucha 
combativa y mixta que agrupa indígenas y no indígenas: la Rebelión de Mayo. El lunes 2 
de mayo de 2016 comunidades indígenas, pescadores artesanales, mitilicultores, recolectores 
de algas y organizaciones sociales de Chiloé iniciaron lo que sería casi un mes completo de 
movilizaciones como respuesta a la crisis socioambiental causada por la marea roja31 y, por 
ende, vinculada a la mega industria salmonera. Estas protestas se manifestaron eminentemente 
en el bloqueo del tránsito marítimo entre el continente y la isla a través del Canal de Chacao, 
en tomas de carreteras a través de barricadas y quemas de neumáticos, en manifestaciones 
multitudinarias y en la paralización de actividades mediante paros estudiantiles y laborales. Las 
movilizaciones contaban con un gran apoyo ciudadano -dentro y fuera de la isla, extrapolándose 
incluso a escala internacional32- que resultó imprescindible para sostener las protestas durante 
18 días, en los cuales en un Chiloé sin gobierno formal se desplegaron procesos comunitarios 
de autogestión en una lógica horizontal, apartidista y solidaria. Algunos de los lemas que más 
resonaron en los 18 días de rebelión chilota, y que compendian las demandas simbólicas de 
los sectores movilizados, fueron los siguientes: «Chiloé unido por la defensa de su mar y su 
gente», «Defendamos el mar del saqueo empresarial», «No es marea roja es veneno de las 
salmoneras»33, «Chiloé está podrido por los salmones vertidos»34.  

Durante la Rebelión de Mayo se presentó al gobierno un petitorio con 15 demandas 
fundamentalmente ambientales, pero por ello mismo también intrínsecamente territoriales 
y políticas, señalando la problemática medioambiental producto de la sobreexplotación y 
contaminación de la industria salmonera pero también exigiendo responsabilidad estatal 
y condenando el modelo económico imperante que había permitido la depredación de los 
ecosistemas y de las islas35.  Las movilizaciones cesaron a raíz de acuerdos con el gobierno 

31 Las proliferaciones microalgales que dan nombre a la marea roja afectan principalmente a mariscos, que 
se vuelven potencialmente letales si se consumen, afectando tanto aves, mamíferos y seres humanos. Asimismo, 
los peces mueren de asfixia debido a la alta presencia de algas en el agua. Miles de familias perdieron su sustento 
al no poder consumir ni comercializar los recursos del entorno costero. La industria salmonera fue señalada como 
culpable de los eventos asociados a la marea roja por motivo de la descarga dos meses antes de 5 mil toneladas 
de salmones y truchas en descomposición al agua marina, desequilibrando los ecosistemas y, si no produciendo el 
fenómeno algal, al menos agravando sus consecuencias. MELILLANCA (2022) y TRICOT (2016).

32 Las movilizaciones chilotas recibieron apoyo tanto local como proveniente de otras grandes ciudades 
como Temuco, Concepción, Santiago, Valparaíso, que impulsaron manifestaciones en solidaridad y se hicieron eco 
de sus demandas, condenando a su vez el impacto de la industria salmonera. También se organizaron movilizaciones 
de apoyo desde el extranjero, en Estocolmo y Londres, capitales que recibieron la visita de la presidenta Michelle 
Bachelet durante esos mismos días. MELILLANCA (2022), MAPUCHE INTERNATIONAL LINK (2016) y 
VERA (10/05/2016).  

33 Ana Caileo, educadora mapuche entrevistada durante las movilizaciones en una barricada que cortaba 
el tránsito entre Castro y Ancud, vinculaba indiscutiblemente el desastre con la sobreexplotación de la naturaleza: 
«Nos mataron el mar, nos mataron la fuente de trabajo para los pescadores. Nos mataron nuestros bienes, toda 
la vida han venido a imponer cosas. Nunca se nos consulta. Esta actividad que estamos haciendo es para decirle 
a la gente [del continente] que el desarrollo comienza desde casa, con la armonía con nuestros bienes y nuestras 
cosas que nos entregó nuestra naturaleza. Cuando el hombre se cree mejor que la naturaleza, esto es lo que pasa». 
PÉREZ y SOBERANES (2016).

34 MELILLANCA (2022).
35 TRICOT (2016).
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que prometían hacer frente a la situación de emergencia a través de bonos y pagos en efectivo 
para las familias que habían perdido su sustento diario. Sin embargo, muchos de estos bonos no 
llegaron a entregarse, y hubo muchas personas que se vieron obligadas a buscar otro oficio en 
una región que había dedicado todos sus esfuerzos e inversiones al monocultivo de salmones, 
sin dejar espacio para otras alternativas de desarrollo económico. Asimismo, la marea roja, lejos 
de ser un fenómeno esporádico, cada vez sucede de forma más frecuente36.

La Rebelión chilota de mayo de 2016 supuso la creación de redes heterogéneas al interior 
de la sociedad civil que pusieron en marcha estrategias de resistencia, acción y contra-acción; 
visibilizando el conflicto a nivel regional, nacional e internacional, cuestionando el modelo de 
industria afianzado por las salmoneras, negociando con los diferentes poderes, presionando 
al Estado hasta fracturar su connivencia con la industria y cooperando entre sectores que 
comparten la misma causa común. 

Conclusiones

Ha sido relevante analizar el impacto de la privatización territorial producto de la irrupción 
de la salmonicultura intensiva en la geografía insular y en la relación entre la población y 
los espacios marinos y terrestres de uso consuetudinario y común. La llegada de la industria 
salmonera y del modelo económico que acarrea supuso un cambio histórico en el archipiélago 
chilote y en los medios tradicionales de vida de sus comunidades, así como en la trayectoria 
del accionar de las diferentes organizaciones mapuche williche. La brusca transición de lo 
consuetudinario a lo privativo desencadenaría estrategias de organización y movilización en las 
comunidades que incidieron incluso en las políticas públicas regionales y estatales, como fue el 
caso de la implementación de la Ley Lafkenche. 

De igual manera, del análisis de la experiencia de la Rebelión de mayo chilota, aquí tan 
brevemente presentada, se puede argumentar el factor desencadenante o de motor de cambio que 
poseen las crisis socioambientales. En el caso mentado, el desastre socioambiental de la marea 
roja desdibujó los límites identitarios y entrelazó la lucha de pescadores artesanales, pobladores, 
comerciantes, ambientalistas, profesorado y, por supuesto, comunidades y organizaciones 
mapuche. En este caso particular, las demandas no eran específicas de un solo sector, sino que 
la creación de un «nosotros», una unión de diferentes identidades en una identidad común, 
transformó el discurso imperante durante la Rebelión de mayo en una demanda chilota, tajante 
y obstinada: «nuestra isla no se vende». Donde los y las pobladoras de la isla, williche y no, 
se unieron ya no como tradicionalmente hacían -y hacen- para trasladar casas, cosechar papas 
o preparar curantos, sino para defender sus derechos colectivos y particulares como isleños en 
una enorme minga rebelde. 

36 Así lo dice Teresa Calfunao, dirigente de la Agrupación de Recolectores de Alga y Preservación del 
Medio Ambiente, meses después de la Rebelión de Mayo: «Al real implicado, al del sector rural, nunca los 
remuneraron, nunca los tomaron en cuenta. Hay mucho desazón y descontento en la isla. Terminó de pasar esto y 
no se cumplieron los acuerdos. Nunca pensamos que iban a venir a envenenarnos nuestro mar. (…) La gente no 
tiene trabajo. El 80 por ciento de la plata de la comuna es de la gente del mar, y si no están trabajando, no hay plata. 
Trabajan buscando erizos, pulpos cerca y otras especies no afectadas por la marea roja. Cada vez que hay temporal, 
hay marea roja. Eso no pasaba antes». PÉREZ y SOBERANES (2016).
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