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La	  literatura	  de	  ciencia	  política	  sobre	  pueblos	  originarios,	  en	  Chile,	  se	  ha	  concentrado	  en	  analizar	  
el	  comportamiento	  electoral	  de	  dichas	  comunidades.	  En	  consecuencia,	  pocas	  investigaciones	  han	  
puesto	   foco	   en	   la	   elección	   de	   candidatos	   provenientes	   de	   aquellos	   grupos.	   Por	   otro	   lado,	   la	  
integración	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  al	  sistema	  político	  se	  ha	  transformado	  en	  uno	  de	  los	  desafíos	  
relevantes	  desde	  la	  vuelta	  a	  la	  democracia	  en	  el	  país.	  Así,	  en	  este	  trabajo	  pretendemos	  responder	  
la	  siguiente	  pregunta	  ¿Qué	  variables	  explican	   la	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  en	  Chile,	  entre	  
1990-‐2013?	  Analizando	  la	  trayectoria	  política	  de	  los	  candidatos	  mapuche	  intentamos	  deducir	  qué	  
elementos	   podrían	   determinar	   la	   elección	   de	   un	   postulante	   de	   origen	   indígena	   a	   puestos	   de	  
representación	  popular.	   Concluimos	  que	   las	   principales	   variables	   que	   explican	   la	   elección	  de	  un	  
candidato	  son	   la	   incumbencia	  y	   la	  pertenencia	  a	  una	  coalición.	  Por	  otra	  parte,	   los	  candidatos	  de	  
origen	  mapuche	  tienen	  menores	  posibilidades	  de	  ser	  electos.	  Ser	  mapuche	  condiciona	  de	  manera	  
negativa	  la	  elección	  del	  candidato.	  No	  obstante,	  la	  coalición	  e	  incumbencia	  aumentan	  sus	  opciones	  
de	  ser	  electos.	  	  
	  
	  
	  
Palabras	  clave:	  carrera	  política	  –	  municipales	  –	  Consejeros	  Regionales	  –	  legislativas	  -‐	  mapuche	  
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Introducción	  

Parte	  de	  la	  literatura	  en	  ciencia	  política	  sobre	  pueblos	  indígenas,	  se	  ha	  concentrado	  en	  estudiar	  el	  
comportamiento	   electoral	   que	   poseen	   dichas	   comunidades.	   En	   Chile,	   por	   ejemplo,	   se	   han	  
realizado	   algunas	   observaciones	   enfocadas	   en	   el	   comportamiento	   electoral	   de	   la	   población	  
mapuche	   (Morales	   y	   González,	   2011;	   Toro	   y	   Jaramillo,	   2014;	   Jouanett,	   2011).	   Adicionalmente,	  
existe	  otra	  dimensión	  dedicada	  a	  analizar	  el	  surgimiento	  de	  estos	  grupos	  étnicos	  y	  su	  interacción	  
con	   el	   sistema	   político	   e	   instituciones	   (Madrid,	   2005;	   Rice	   y	   Van	   Cott,	   2006;	   Birnir	   y	   Van	   Cott,	  
2007;	  Rice,	  2011).	  
	  	  
Por	  otra	  parte,	  diversas	  investigaciones	  han	  examinado	  las	  carreras	  políticas	  de	  los	  postulantes	  a	  
cargos	   de	   representación	   popular,	   identificando	   diferentes	   caminos	   para	   la	   elección	   de	   los	  
candidatos	   (Alcorta,	  2011;	  Dal	  Bó,	  2006;	  Bottinelli,	   2008).	   Sin	  embargo,	  no	  hay	  muchos	   trabajos	  
que	   vinculen	   o	   asocien	   ambas	   perspectivas	   teóricas,	   es	   decir,	   carrera	   política	   y	   elección	   de	  
indígenas	   a	   nivel	   nacional	   (Caniguan,	   2015	   y	   Espinoza,	   2015).	   	  En	   esa	  dirección,	   en	   este	   artículo	  
pretendemos	  explicar	   la	   elección	  de	   candidatos	   indígenas,	   de	  origen	  mapuche,	   considerando	   su	  
trayectoria	  política.	  
	  
La	   pregunta	   de	   investigación	   que	   este	   texto	   pretende	   responder	   es	   ¿Qué	   variables	   explican	   la	  
elección	  de	  candidatos	  mapuche	  en	  Chile,	  entre	  1990-‐2013?	  La	  pregunta	   considera	   como	   factor	  
explicativo	  la	  carrera	  política	  de	  los	  candidatos.	  Por	  lo	  tanto,	  en	  primera	  instancia,	  asignaremos	  a	  
los	   candidatos	   la	   categoría	   de	   carrera	   política,	   a	   partir	   de	   nuestra	   construcción	   teórica.	   Luego,	  
realizaremos	   un	   análisis	   descriptivo	   y	   un	   modelo	   estadístico	   que	   integrará	   variables	  
independientes	   relacionadas	   a	   la	   elección	   de	   candidatos	   como	   adhesión	   a	   partidos,	   coaliciones,	  
sexo,	   entre	   otras,	   y	   cuyo	   principal	   énfasis	   estará	   en	   la	   carrera	   política	   de	   los	   candidatos.	  
Sostendremos	   que	   los	   principales	   factores	   que	   explican	   la	   elección	   de	   candidatos	   de	   origen	  
mapuche	  son	   la	   identificación	  con	  partidos	  políticos	  y	   la	   incumbencia	  de	   los	  postulantes.	  Si	  bien	  
existen	   candidatos	   que	   se	   presentan	   como	   independientes	   y	   logran	   el	   escaño,	   el	   supuesto	   será	  
que	   en	   términos	   generales	   quienes	   se	   presentan	   en	   representación	   de	   un	   partido	   y	   son	  
incumbentes	  tienen	  mayores	  posibilidades	  de	  ganar.	  	  
	  
La	   estructura	   de	   este	   trabajo	   estará	   definida	   de	   la	   siguiente	   manera.	   En	   primer	   lugar,	  
describiremos	   la	   situación	   electoral	   indígena	   en	   nuestro	   país,	   con	   principal	   énfasis	   en	   el	   caso	  
mapuche.	  Enseguida,	  entregaremos	  algunos	  datos	  sociodemográficos	  y	  describiremos	  brevemente	  
algunas	   características	   de	   la	   población	   en	   cuestión.	   Posteriormente,	   revisaremos	   los	   principales	  
enfoques	  teóricos	  sobre	  pueblos	  indígenas	  y	  comportamiento	  electoral	  como	  también	  la	  relación	  
entre	   grupos	   indígenas	   con	   el	   sistema	   político.	   No	   obstante,	   el	   eje	   principal	   estará	   en	   el	   caso	  
mapuche.	   Paralelamente,	   abordaremos	   la	   bibliografía	   asociada	   a	   carreras	   políticas.	   Asimismo,	  
problematizaremos	  lo	  establecido	  por	  la	  literatura,	  haciendo	  hincapié	  en	  la	  necesidad	  de	  explicar	  
la	  elección	  de	  candidatos	  de	  origen	  mapuche.	  Por	  último,	  realizaremos	  modelos	  estadísticos	  probit	  
para	  testear	  la	  probabilidad	  de	  que	  nuestras	  variables	  independientes	  expliquen	  la	  elección	  de	  los	  
candidatos	  mapuche.	  
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Problematización	  
	  
En	  Chile,	  la	  integración	  de	  los	  pueblos	  originarios	  a	  nivel	  social,	  cultural	  y	  político	  se	  ha	  constituido	  
como	   uno	   de	   los	   grandes	   desafíos	   luego	   de	   la	   vuelta	   a	   la	   democracia.	   La	   creación	   de	   la	  
Corporación	   Nacional	   de	   Desarrollo	   Indígena	   (CONADI)	   en	   1993,	   a	   cargo	   del	   Ministerio	   de	  
Desarrollo	  Social,	  surgió	  con	  el	  objetivo	  de	  promover,	  coordinar	  y	  ejecutar	  la	  acción	  del	  Estado	  en	  
favor	  del	  desarrollo	  integral	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  (CONADI,	  2015)	  apuntó	  en	  la	  dirección	  
señalada.	   Por	   otra	   parte,	   la	   firma	   del	   convenio	   169	   de	   la	   OIT	   (Organización	   Internacional	   del	  
Trabajo),	   sobre	  pueblos	   indígenas	   y	   tribales	   en	  países	   independientes,	   establece	   la	   consulta	  por	  
parte	  del	  Estado	  chileno	  sobre	  medidas	  legislativas	  y	  administrativas	  directamente	  a	  estos	  grupos.	  
El	   programa	   de	   gobierno	   de	   la	   presidenta	   Bachelet	   (2013-‐2017),	   considera	   la	   creación	   del	  
Ministerio	   de	   Asuntos	   Indígenas	   durante	   su	   administración.	   Por	   lo	   tanto,	   existe	   interés	   por	  
reconocer,	   integrar	  y	  mejorar	   la	  relación	  con	   los	  pueblos	   	   indígenas	  en	  diferentes	  áreas	  sociales,	  
entre	  las	  que	  destaca	  la	  representación	  política.	  	  
	  
Aunque	   la	   creación	   de	   este	   tipo	   de	   instituciones	   pareciera	   ir	   en	   la	   dirección	   correcta,	   todavía	  
persisten	  dificultades	  asociadas	  a	  la	  relación	  entre	  la	  sociedad	  y	  los	  grupos	  indígenas.	  La	  elección	  
en	   cargos	   de	   representación	   popular	   por	   parte	   de	   estos	   grupos	   se	   enmarca	   dentro	   de	   estos	  
problemas.	  La	  participación	  política	  de	  candidatos	  indígenas	  es	  un	  aspecto	  que	  políticamente	  aún	  
no	   se	   ha	   podido	   resolver.	   Por	   lo	   general	   los	   candidatos	   indígenas,	   históricamente,	   no	   han	   sido	  
considerados	   en	   puestos	   de	   alta	   jerarquía	   y	   de	  manera	   poco	   común	   han	   sido	   nominados	   para	  
cargos	  de	  elección	  popular	  (Toro	  y	  Jaramillo,	  2014).	  
	  
Por	  otro	   lado,	   los	  datos	  sociodemográficos	   indican	  que	   la	  mayor	  cantidad	  de	  población	   indígena	  
de	  origen	  mapuche	  se	  ubica	  en	  la	  Región	  Metropolitana.	  No	  obstante,	  la	  proporción	  de	  mapuche	  
respecto	   al	   total	   de	   la	   población	   por	   región	   revela	   que	  Araucanía,	   Aysén	   y	   Los	   Lagos	   son	   las	  
regiones	   que	   poseen	   mayor	   concentración	   de	   mapuche.	   En	   síntesis,	   existe	   una	   tensión	   entre	  
cantidad	   y	   concentración	   de	   habitantes	  mapuche	   que	   permitiría	   comprender	   de	  mejor	  manera	  
cuál	  de	  estos	  dos	  elementos	  explican	  la	  elección	  de	  un	  candidato	  mapuche.	  	  
	  
Finalmente,	   la	   mayor	   parte	   de	   la	   literatura	   sobre	   pueblos	   indígenas	   y,	   en	   particular	   sobre	   la	  
comunidad	  mapuche,	  no	  ha	  hecho	  énfasis	  en	  la	  elección	  de	  candidatos	  de	  origen	  étnico.	  Si	  bien,	  
los	   esfuerzos	   han	   estado	   centrados	   en	   explicar	   cómo	   votan	   los	   grupos	   indígenas,	   poco	   se	   ha	  
profundizado	   en	   las	   determinantes	   de	   la	   elección	   de	   candidatos	   con	   origen	   étnico	   junto	   con	   la	  
incidencia	  de	  la	  trayectoria	  previa.	  	  
	  
Por	   tanto,	   este	   trabajo	   abarca	   dos	   perspectivas	   distintas	   pero	   no	   excluyentes	   para	   tratar	   las	  
problemática	   mapuche.	   Por	   un	   lado,	   nos	   focalizamos	   en	   la	   elección	   de	   candidatos	   mapuche,	  
complementando	   la	   literatura	   sobre	   pueblos	   originarios	   y	   comunidades	   étnicas.	   Asimismo	  
contribuimos	   al	   debate	   académico	   sobre	   comportamiento	   electoral.	   Finalmente,	   pretendemos	  
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aportar	  a	   la	  discusión	  país	  sobre	   la	   inclusión	  de	   las	  comunidades	  mapuche	  a	   la	  política	  nacional,	  
considerando	  las	  dimensiones	  electorales,	  sociodemográficas	  y	  los	  resultados	  que	  se	  indiquen.	  
	  
	  

Comportamiento	  electoral	  
	  
La	  discusión	   teórica	   se	  elaboró	  en	   tres	   sentidos.	  En	  primer	   lugar,	   identificamos	  algunos	   trabajos	  
sobre	   comportamiento	   electoral	   y	   pueblos	   indígenas,	   puntualmente	   sobre	   mapuche.	  
Adicionalmente,	  incluimos	  algunos	  estudios	  que	  relacionan	  el	  surgimiento	  de	  estos	  grupos	  con	  el	  
sistema	  político.	  Finalmente,	  describiremos	  algunas	  investigaciones	  que	  hacen	  referencia	  a	  tipo	  de	  
carreras	  políticas.	  
	  
Tradicionalmente,	  el	  comportamiento	  electoral	  ha	  sido	  explicado	  desde	  tres	  enfoques	  diferentes.	  
Columbia,	   a	   partir	   del	   estudio	   de	   Lazarsfeld	   et	   al.	   (1944),	   indica	   que	   religiosidad,	   clase	   social	   y	  
composición	  étnica,	  entre	  otras,	  explican	  la	  votación	  por	  un	  determinado	  candidato	  o	  partido.	  En	  
ese	   sentido,	   Lipset	   y	   Rokkan	   (1967)	   sostienen	   que	   votantes	   y	   partidos	   se	   ordenan	   en	   torno	   a	  
grandes	   clivajes	   sociales	   que	   generan	   fuertes	   lealtades	   o	   simpatías	   en	   el	   electorado.	  
Posteriormente,	   Bartels	   (2008)	   señala	   que	   aquellas	   características	   están	   enraizadas	   en	   el	  
electorado,	   produciendo	   fuertes	   lealtades	   por	   parte	   del	   votante.	   Por	   ejemplo,	   aplicado	   al	   caso	  
chileno,	  Valenzuela	  (2003)	  afirma	  que	  los	  partidos	  de	  izquierda,	  previo	  al	  golpe	  de	  estado	  de	  1973,	  
concentraban	  su	  votación	  en	  sectores	  populares	  de	  bajos	  ingresos	  económicos.	  
	  
La	  segunda	  escuela,	  Michigan,	  supone	  que	  el	  elector	  vota	  influenciado	  de	  acuerdo	  a	  procesos	  de	  
sociabilización	   primaria.	   Esta	   considera	   que	   valores	   y	   creencias,	   traspasados	   en	   la	   niñez,	  
explicarían	  el	  voto	  (Briceño,	  Navia	  y	  Morales,	  2009).	  Campbell	  et	  al.	  (1960)	  afirman	  que	  el	  vínculo	  
producido	  entre	  las	  personas	  y	  un	  partido	  es	  duradero	  y	  que	  surge	  por	  la	  socialización	  vivida	  por	  
los	  votantes	  en	  su	  núcleo	  familiar.	  
	  
Por	   último,	   Rochester,	   incorpora	   categorías	   provenientes	   de	   la	   economía	   al	   estudio	   del	  
comportamiento	   electoral.	   Según	   Enelow	   y	   Heinch	   (1984)	   el	   supuesto	   general	   de	   este	   modelo	  
responde	   al	   interés	   personal	   del	   elector,	   considerando	   al	   momento	   de	   votar	   al	   candidato	   que	  
represente	  mejor	  sus	  preferencias.	  
	  
	  

Indígenas,	  voto	  y	  relación	  con	  el	  sistema	  político	  
	  
La	   literatura	   sobre	   comportamiento	  electoral	   de	  pueblos	  originarios	   recoge	  estas	  nociones	   y	   las	  
aplica	   al	   caso	   indígena.	  Algunos	   afirman	  que	   las	   comunidades	   indígenas	   votan	  por	   tres	   tipos	  de	  
partidos	  políticos	  o	  candidatos	  políticos:	  clientelistas,	  populistas	  e	  izquierdistas.	  Los	  primeros	  dos	  
tipos	  significan	  mejoras	  económicas	  en	  el	  corto	  plazo	  para	   los	   indígenas.	  En	  cambio,	   los	  partidos	  
de	  izquierda	  apoyan	  las	  demandas	  indígenas	  y	  apuestan	  por	  reformas	  y	  medidas	  que	  benefician	  a	  
dicho	   grupo	   (Birnir	   y	   Van	   Cott,	   2007).	   En	   ese	   sentido,	   Madrid	   (2005)	   indica	   que	   los	   votantes	  
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indígenas	  votan	  en	  menor	  medida	  por	  los	  partidos	  convencionales	  que	  los	  votantes	  no	  indígenas.	  
Lo	   anterior	   se	   explica	   porque	   	  los	   partidos	   tradicionales	   han	   fallado	   en	   representar	   de	  manera	  
efectiva	  los	  intereses	  de	  aquellos	  grupos.	  
	  
La	   fortaleza	   del	   voto	   étnico	   se	   ve	   reflejado	   en	   el	   estudio	   de	   Bretton	   et	   al.	   (2012).	   Los	   autores	  
demuestran	   que	   los	   países	   africanos	   están	   fuertemente	   determinados	   por	   el	   voto	   étnico	   y	   en	  
menor	  medida	  por	  el	  voto	  económico.	  En	  otras	  palabras,	  a	  pesar	  del	  mal	  desempeño	  económico	  
del	   gobierno	   de	   turno,	   es	   posible	   que	   el	   candidato	   oficialista	   logre	   la	   reelección	   por	   efecto	   de	  
pertenecer	  a	  un	  grupo	  étnico	  o	  que	  su	  partido	  pertenezca	  a	  algún	  grupo	   indígena.	  No	  obstante,	  
algunos	   sostienen	   que	   la	   mayoría	   de	   los	   partidos	   políticos	   -‐latinoamericanos-‐	   han	   ignorado	   la	  
condición	   indígena	   como	   variable	   diferenciadora	   y	   han	   fomentado	   lazos	   clientelares	   con	   dichos	  
grupos	  (Toro	  y	  Jaramillo,	  2014:	  585).	  
	  
Otra	  parte	  de	  la	  literatura	  se	  ha	  enfocado	  en	  explicar	  la	  relación	  entre	  indígenas	  y	  sistema	  político.	  
Así,	   Madrid	   (2005b)	   señala	   que	   el	   surgimiento	   de	   partidos	   étnicos	   ha	   reducido	   la	   volatilidad	  
electoral	  en	  aquellas	   localidades	  donde	  existe	  mayoría	   indígena.	  Asimismo,	   la	   fragmentación	  del	  
sistema	  de	   partidos	   ha	   disminuido	   en	   países	   con	   gran	   densidad	   de	   población	   indígena	   (Madrid,	  
2005c).	  Además,	  los	  partidos	  indígenas,	  a	  diferencia	  de	  los	  partidos	  tradicionales,	  han	  sido	  capaces	  
de	  reclutar	  y	  posicionar	  candidatos	  de	  origen	  indígena	  en	  puestos	  políticos	  importantes	  o	  en	  altos	  
cargos	  dentro	  de	  la	  jerarquía	  partidaria	  (Madrid,	  2005c).	  
	  
En	  general,	  la	  discusión	  sobre	  el	  voto	  indígena	  pareciera	  estar	  sintetizada	  en	  dos	  grandes	  ámbitos.	  
Primeramente,	  la	  predominancia	  de	  este	  tipo	  de	  grupos	  en	  determinadas	  zonas	  geográficas	  y,	  por	  
otra	  parte,	   el	   tipo	  de	   relación	  o	   vínculos	  establecidos	  entre	   los	  partidos	  políticos	   y	   los	  electores	  
pertenecientes	  a	  algún	  pueblo	  originario.	  
	  
En	   ese	   sentido,	   Van	   Cott	   (2000)	   establece	   que	   los	   partidos	   políticos	   tienen	   diferentes	   tipos	   de	  
relaciones	  dada	  la	  cantidad	  de	  población	  indígena	  de	  un	  país.	  Como	  resultado,	  la	  capacidad	  de	  las	  
elites	   de	   restringir	   el	   tamaño	   de	   la	   clase	   política	   en	   sociedades	   con	   alta	   densidad	   de	   población	  
aborigen	   provee	   condiciones	   sociales	   e	   incentivos	   para	   desarrollar	   mecanismos	   clientelares	   y	  
personalistas	  que	  impiden	  la	  institucionalización	  del	  sistema	  de	  partidos.	  
	  
No	   obstante,	   a	   pesar	   de	   las	   barreras	   de	   entradas	   que	   deben	   sortear	   los	   partidos	   y	   candidatos	  
indígenas,	   algunos	   sostienen	  que	   estos	   grupos	  han	   sido	   capaces	  de	   crear	   fuertes	   raíces	   sociales	  
consolidando	   sus	   bases	   de	   apoyo.	   Rice	   (2011)	   estudió	   resultados	   de	   partidos	   indígenas	   en	  
elecciones	  municipales.	  La	  autora	  explica	  que	  el	  indicador	  más	  importante	  para	  el	  establecimiento	  
de	  estos	  partidos	  es	  el	  porcentaje	  de	  población	  indígena	  al	  interior	  de	  los	  municipios.	  
	  
Asimismo,	   Rice	   y	   Van	   Cott	   (2006)	   fundamentan	   que	   la	   emergencia	   y	   desempeño	   electoral	   de	  
partidos	   indígenas	   en	   América	   Latina,	   está	   influenciada	   por	   variables	   institucionales	   y	  
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demográficas,	  entre	  otras.	  En	  específico	  	  argumentan	  que	  son	  las	  reglas	  electorales	  y	  el	  tamaño	  de	  
la	  población	  	  indígena	  lo	  que	  determinó	  el	  establecimiento	  de	  candidatos	  y	  partidos	  aborígenes.	  
	  
Sin	  embargo,	  Van	  Cott	  (2003)	  establece	  que	  a	  pesar	  de	  los	  cambios	  institucionales,	  como	  políticas	  
de	   descentralización,	   cambios	   en	   las	   normas	   electorales	   o	   incluso	   los	   escaños	   reservados	   para	  
candidatos	   indígenas,	   son	   elementos	   necesarios	   pero	   no	   suficientes	   para	   el	   surgimiento,	  
establecimiento	  y	  éxito	  electoral	  de	  candidatos	  o	  partidos	  pertenecientes	  a	  comunidades	  étnicas.	  
Es	   requisito	   la	  movilización	  y	  organización	  efectiva	  de	  estos	  sectores	  sociales	  durante	  el	  proceso	  
de	  reformas	  institucionales.	  Por	  ejemplo,	  en	  Chile	  han	  existido	  iniciativas	  para	  impulsar,	  mediante	  
una	  Asamblea	  Constituyente,	  un	  cambio	  institucional	  que	  permita	  reconocer	  a	  los	  mapuche.	  	  
	  
	  

Voto	  indígena	  en	  chile	  
	  
Morales	  y	  González	  (2011)	  indican	  que	  en	  aquellos	  lugares	  donde	  existe	  una	  alta	  concentración	  de	  
población	   indígena	   el	   voto	   por	   los	   candidatos	   de	   derecha	   aumenta.	   No	   obstante,	   al	   adicionar	  
como	   variable	   explicativa	   el	   territorio,	   existen	   diferencias	   entre	   el	   comportamiento	   electoral	  
aymara	  y	  mapuche.	  
	  
Toro	  y	   Jaramillo	   (2014)	  analizan	   la	  elección	  parlamentaria	  y	  presidencial	  2009	  en	   la	   región	  de	   la	  
Araucanía.	  Los	  resultados	  muestran	  que	  la	  relación	  entre	  voto	  mapuche	  y	  voto	  por	  candidatos	  de	  
derecha	   no	   es	   significativa.	   En	   cambio,	   existe	   una	   relación	   positiva	   y	   significativa	   entre	   voto	  
mapuche	   y	   candidatos	   del	   propio	   pueblo	   originario.	   Por	   tanto,	   existe	   solidaridad	   étnica	   	  entre	  
votante	   y	   candidato	  mapuche.	   Algo	   similar	   establecen	   Contreras	   y	  Morales	   (2014).	   Los	   autores	  
señalan	  que	  existen	  patrones	  de	  solidaridad	  étnica	  en	  la	  votación	  mapuche,	  principalmente	  en	  las	  
elecciones	  locales.	  Sin	  embargo,	  el	  impacto	  de	  los	  partidos	  tradicionales	  es	  mucho	  mayor.	  Valdés	  
(2006)	   afirma	   que	   es	   improbable	   definir	   el	   comportamiento	   político	   de	   los	   mapuche	   sólo	   con	  
datos	  electorales.	  En	  consecuencia,	  plantea	  que	  no	  es	  posible	  determinar	  que	  en	  lugares	  donde	  la	  
población	   mapuche	   es	   mayor,	   el	   electorado	   votará	   por	   	  partidos	   de	   derecha.	   Los	   resultados	  
indican	  que	   los	  mapuche,	  a	  nivel	   ideológico,	   se	  ubican	  en	  mayor	  proporción	  entre	  el	  centro	  y	   la	  
izquierda	  simpatizando	  con	  la	  Concertación	  y	  el	  pacto	  Juntos	  Podemos.	  
	  
No	   obstante,	   Jouanett	   (2011)	   propone	   una	   alternativa	   diferente.	   Según	   el	   autor,	   los	   niveles	   de	  
auto	   reconocimiento	   indígena	   en	   la	   Araucanía	   son	   relativamente	   altos	   pero	   los	   dirigentes	   de	  
origen	   mapuche	   no	   se	   presentan	   a	   elecciones	   políticas	   y	   los	   electores	   mapuche	   no	   votan	   por	  
candidatos	   mapuche.	   	  Por	   otro	   lado,	   Espinoza	   (2015)	   señala	   que	   la	   elección	   de	   candidatos	  
mapuche	   a	   nivel	   municipal,	   está	   asociada	   con	   el	   paulatino	   aumento	   en	   la	   participación	   de	  
electores	  mapuches.	  	  
	  
Asimismo,	   Durston	   (2004)	   evidencia	   que	   el	   vínculo	   entre	   votante	   mapuche	   y	   candidatos	   pasa,	  
principalmente,	   por	   relaciones	   clientelares	   establecidas	   entre	   votante	   y	   postulantes	   a	   cargos	  
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públicos	   de	   elección	   popular.	   En	   consecuencia	   los	  mapuche	   votan	   por	   candidatos	   que	   planteen	  
soluciones	  a	  problemáticas	  determinadas	  en	  el	  corto	  plazo	  sin	  importar	  la	  procedencia	  política	  del	  
candidato.	  
	  

Trayectorias	  políticas	  e	  incumbencia	  
	  
Existen	   dos	   áreas	   de	   estudio	   relacionadas	   con	   carreras	   políticas.	   Por	   una	   parte,	   están	   las	  
investigaciones	  orientadas	  a	  explicar	  los	  mecanismos	  de	  decisión	  que	  enfrenta	  un	  político	  durante	  
el	   desempeño	   de	   su	   cargo	   y	   al	   final	   de	   su	   mandato.	   Otras,	   se	   enfocan	   en	   la	   trayectoria	   del	  
candidato,	  es	  decir,	  cómo	  llegaron	  a	  sus	  cargo,	  vínculos	  y	  experiencias	  previas	  (Alcorta,	  2011).	  Nos	  
centraremos	  en	  este	  segundo	  enfoque.	  	  
	  
Dentro	  del	  primer	  tipo	  de	  estudios,	  Schlensinger	  (1966)	  sostiene	  que	  las	  ambiciones	  personales	  de	  
los	   candidatos	  generan	  un	   impacto	   significativo	  en	  el	  desempeño	  y	  desarrollo	  de	   sus	   cargos.	   En	  
este	  sentido,	  Diermeier,	  et	  al.	  (2005)	  afirman	  que	  los	  candidatos	  tienen	  tres	  posibilidades	  respecto	  
a	   la	   continuidad	   o	   no	   de	   su	   carrera	   política.	   Pueden	   buscar	   la	   reelección	   o	   eventualmente	   no	  
continuar	  con	  su	  carrera,	  pero	  también	  pueden	  optar	  a	  un	  cargo	  de	  mayor	  jerarquía.	  	  
	  
El	   supuesto,	   tras	   lo	   anterior,	   es	   que	   el	   progreso	   de	   las	   carreras	   políticas	   es	   lineal,	   es	   decir,	   los	  
políticos	   pretenden	   avanzar	   a	   cargos	   de	   mayor	   relevancia	   (Botero,	   2011).	   Samuels	   (2003)	   al	  
analizar	  las	  carreras	  políticas	  de	  los	  congresistas	  federales	  brasileños,	  advierte	  que	  el	  cargo	  es	  un	  
pivote	  o	  paso	  previo	  a	  la	  elección	  de	  los	  congresistas	  en	  puestos	  claves	  a	  nivel	  local	  como	  alcaldes	  
y	  gobernadores.	  	  
	  
Otra	  perspectiva	  de	  carreras	  políticas	  está	  relacionada	  con	  el	  legado	  generacional	  que	  se	  produce	  
entre	  familiares	  que	  participan	  en	  el	  servicio	  público.	  Así	  se	  producen	  dinastías	  políticas	  donde	  el	  
capital	   político	   es	   traspasado	   entre	   familiares	   (Dal	   Bó,	   et	   al;	   2006).	   Estos	   grupos,	   están	  
virtualmente	   asociados	   con	   las	   cúpulas	   partidarias	   donde	   los	   políticos	   cuentan	  un	   fuerte	   capital	  
social.	  	  
	  
Bottinelli	   (2008),	   a	   partir	   del	   caso	   uruguayo,	   construye	   dos	   tipos	   de	   carreras	   o	   trayectorias	  
políticas.	  Un	   tipo	  de	  carrera	  marcada	  por	   la	  acumulación	  de	  experiencia	  en	  cargos	  públicos	  a	   lo	  
largo	   del	   tiempo	   a	   nivel	   local	   o	   regional,	   determinado	   por	   la	  militancia	   política,	   y	   otro	  modelo	  
(profesionalización	   endógena)	   que	   responde	   a	   la	   inserción	   de	   políticos	   al	   interior	   del	   aparato	  
estatal,	  principalmente	  en	  el	  ejecutivo,	  que	  luego	  se	  trasladan	  a	  puestos	  legislativos	  	  
	  
A	  partir	  de	  lo	  anterior,	  es	  posible	  establecer	  que	  las	  barreras	  de	  entradas	  para	  nuevos	  candidatos	  
son	   superiores	   a	   las	   que	   se	   presentan	   para	   re	   postulantes,	   autoridades	   que	   se	   presentan	   a	   la	  
reelección	  (incumbentes)	  y	  candidatos	  que	  pretenden	  pasar	  de	  un	  cargo	  a	  otro.	  Es	  ampliamente	  
aceptado	  que	  los	  candidatos	  que	  se	  presentan	  a	  la	  reelección	  tienen	  mayor	  probabilidad	  de	  éxito	  
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electoral	   (Morales	   y	   Piñeiro,	   2010).	   Lee	   (2001)	   afirma	   que	   la	   incumbencia	   es	   una	   variable	   que	  
explica	  positivamente	  la	  presentación	  de	  un	  candidato	  o	  partido	  nuevamente	  a	  la	  elección.	  	  
	  
Grosecole	   (2001)	   afirma	   que	   los	   incumbentes	   son	   mayormente	   conocidos	   y	   sus	   atributos	  
personales	  tienen	  mayor	  impacto	  en	  comparación	  a	  un	  candidato	  desafiante.	  Prior	  (2006)	  	  explica	  
que	   los	   incumbentes	   generan	   un	   mayor	   interés	   periodístico	   durante	   la	   campaña	   y	   mientras	  
ejercen	  su	  cargo	  tienen	  mayor	  cobertura	  comunicacional	  que	  influye	  en	  el	  nivel	  de	  conocimiento.	  
En	   ese	   sentido,	   Troustine	   (2001),	   luego	   de	   estudiar	   las	   elecciones	   locales	   estadounidenses,	  
establece	  que	  los	  candidatos	  incumbentes	  al	  concejo	  de	  la	  ciudad	  son	  más	  propensos	  a	  participar	  
y	  ganar	  en	  las	  próximas	  elecciones.	  	  
	  
Por	   lo	   tanto,	   independiente	   del	  motivo,	   la	  mayoría	   de	   la	   literatura	   coincide	   en	   que	   la	   principal	  
causa	  para	  resultar	  electo	  es	  ser	  incumbente.	  El	  interés	  periodístico	  en	  el	  candidato,	  los	  costos	  de	  
información	  y	  el	  capital	  político	  previo	  parecen	  ser	  condiciones	  que	  favorecen	  al	  incumbente	  en	  su	  
búsqueda	  por	  la	  reelección.	  	  
	  
Caniguan	   (2015)	   analiza	   tres	   casos	   emblemáticos	   de	   candidatos	   mapuche	   que	   logran	  
transformarse	  en	  alcaldes.	  Al	  estudiar	  sus	  trayectorias	  e	  historia	  política	  muestra	  el	   impacto	  que	  
genera	  formar	  parte	  de	  este	  grupo	  social,	  en	  sus	  carreras	  políticas	  como	  en	  la	  elección	  y	  posterior	  
desarrollo	  del	  cargo.	  	  
	  
	   Elección	  de	  candidatos	  y	  carrera	  política	  
	  
Según	   Carey	   y	   Shugart	   (1995)	   las	   carreras	   políticas	   estarían	   influenciadas	   por	   las	   decisiones	  
partidarias.	  El	  partido	  decide	  u	  orienta	  la	  carrera	  de	  un	  candidato.	  Los	  líderes	  de	  las	  colectividades	  
pueden	   afectar	   de	   una	   u	   otra	   manera	   las	   carreras	   políticas	   sugiriendo	   o	   incluso	   determinando	  
dónde	   y	   cuándo	   un	   candidato	   debería	   competir.	   Para	   los	   autores,	   Chile	   es	   un	   caso	   donde	   la	  
referencia	   partidaria	   importa.	   Esto	   se	   explica	   porque	   son	   los	   partidos	   políticos	   los	   que	  
principalmente	  manejan	  la	  oferta	  de	  candidatos.	  	  
	  
Las	   carreras	   políticas	   dependen,	   entonces,	   de	   la	   nominación	   de	   candidatos.	   Freidenberg	   (2003)	  
muestra	   que	   la	   presentación	   de	   candidatos	   está	   estrechamente	   vinculada	   con	   el	   diseño	  
institucional.	   Entonces,	   cuando	   el	   partido	   nómina	   a	   los	   candidatos,	   existe	   un	   menor	   rango	   de	  
inclusión.	  Por	  otro	  lado,	  leyes	  como	  las	  primarias	  permiten	  la	  incorporación	  de	  diferentes	  actores	  
al	  proceso	  eleccionario.	  	  
	  
Considerando	   lo	  anterior,	   la	  carrera	  o	  trayectoria	  política	  dependerá	  de	   la	  nominación	  por	  parte	  
del	   partido.	   Esto	   se	   acentúa	   cuando	   se	   consideran	   reglas	   electorales	   como	   la	   chilena	   que,	   para	  
elecciones	   legislativas,	   estimulan	   la	   participación	   en	   las	   dos	   principales	   coaliciones	   (Valenzuela,	  
2005).	   Por	   lo	   tanto,	   la	   elección	   de	   un	   candidato	   mapuche	   por	   fuera	   de	   un	   partido	   político	   se	  
dificulta.	  	  
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Toro	  y	  García	  (2008)	  señalan	  la	  importancia	  del	  sistema	  electoral	  en	  la	  nominación	  de	  candidatos.	  
De	  acuerdo	  a	  los	  autores,	  el	  sistema	  electoral	  implica	  negociaciones	  dentro	  de	  las	  coaliciones	  para	  
distribuir	   los	   cargos	   a	   disputar.	   De	   acuerdo	   a	   Siavelis	   (2005),	   la	   negociación	   para	   nominar	   a	   un	  
candidato	  se	  da	  en	  tres	  niveles:	  1)	  partidario,	  2)	  entre	  subpactos	  y	  3)	  entre	  las	  coaliciones.	  	  	  
	  
Otro	  incentivo	  a	  la	  presentación	  de	  candidatos	  es	  el	  seguro	  de	  los	  subcampeones.	  Esta	  literatura	  
sugiere	  que,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  incentivos	  del	  sistema	  electoral,	  existen	  candidatos	  que,	  para	  
buscar	  o	  evitar	  doblajes,	  se	  presentan	  a	  la	  elección	  aun	  cuando	  tienen	  escasas	  oportunidades	  de	  
ganar	  (Siavelis	  y	  Carey,	  2003).	  En	  esos	  casos,	  el	  seguro	  de	  los	  subcampeones	  operaría,	  asegurando	  
un	   cargo	   en	   alguna	   repartición	   pública	   a	   quienes	   se	   presenten,	   a	   pesar	   de	   que	   saben	   que	   no	  
ganarán	   la	   elección.	   Los	   autores	   concluyen	   que	   la	   Concertación	   entrega	   beneficios,	   a	   través	   de	  
nombramientos	  en	  cargos,	  a	  quienes	  tuvieron	  un	  buen	  desempeño	  en	  beneficio	  de	  la	  coalición.	  	  
	  
Posteriormente,	  Garrido	  y	  Navia	  (2005)	  aseguran	  que	  existen	  otras	  dos	  variables	  a	  considerar	  en	  el	  
seguro	   de	   los	   subcampeones.	   La	   primera	   es	   que	   la	   Concertación	   posee	   dos	   de	   los	   tres	   tercios	  
tradicionales	  y,	  además,	  que	   tiene	  un	  número	  mayor	  de	  candidatos.	  Los	  autores	  concluyen	  que,	  
independiente	   del	   nivel	   de	   incertidumbre	   de	   la	   elección,	   la	   Concertación	   tiende	   a	   presentar	  
candidatos	   competitivos	   en	   todos	   los	   distritos.	   La	   importancia	   tanto	   de	   la	   nominación	   de	   los	  
candidatos	   como	  del	   seguro	  de	   los	   subcampeones	  para	   trayectorias	  mapuche	  está	  determinada	  
por	   la	   probabilidad	   que	   tiene	   un	   candidato	   que	   era	   de	   origen	   mapuche	   de	   ser	   nominado	   a	   la	  
reelección.	   El	   candidato	   que	   tiene	   un	   seguro	   de	   los	   subcampeones	   tendrá	  más	   incentivos	   para	  
presentarse	  a	  la	  elección.	  	  
	  
Dado	  que	  este	   trabajo	  no	   trata	   sobre	   capital	  político,	  entenderemos	  como	   trayectoria	  o	   carrera	  
política	   a	   todos	   aquellos	   candidatos	   que	   intenten	   reelegirse	   (incumbente)	   en	   una	   elección	   de	  
concejales,	  alcaldes,	  consejeros	  regionales	  (cores),	  diputados	  o	  senadores.	  Lo	  anterior	  responde	  a	  
que	   estos	   candidatos	   sistemáticamente	   han	   participado	   en	   algún	   nivel	   de	   la	   política	   nacional	  
consolidando	   sus	   carreras	   políticas.	   Consideramos	   que	   un	   candidato	   efectivamente	   inicia	   su	  
carrera	  política	  cuando	  logra	  un	  cargo	  de	  elección	  popular.	  	  
	  
Es	   evidente	   que	   la	   carrera	   política	   de	   un	   candidato	   está	   determinada	   por	   las	   dimensiones	   acá	  
descritas.	   En	   consecuencia,	   identificamos	   las	   siguientes	  hipótesis.	   Las	   principales	   condicionantes	  
que	   	  explican	   la	   elección	   de	   un	   candidato	   son	   la	   incumbencia	   y	   el	   partido	   que	   representa	   el	  
candidato.	  Como	  se	  indica	  en	  la	  teoría,	  los	  movimientos	  indígenas,	  en	  algunos	  países,	  carecen	  de	  
fuerza	   propia	   y	   son	   principalmente	   los	   partidos	   tradicionales	   los	   que	   canalizan	   sus	   demandas,	  
Chile	  no	  escapa	  a	  esa	   lógica.	   Los	   candidatos	  mapuche	   son	  militantes	  de	  algún	  partido	  político	  o	  
representan	  a	  ese	  partido	  político.	  Esto	  se	  ve	  reforzado	  por	  la	  institucionalidad	  del	  sistema	  político	  
chileno.	  Los	  partidos,	  agrupados	  en	  dos	  grandes	  coaliciones,	  controlan	  mayoritariamente	  la	  oferta	  
de	  candidatos	  y	  adicionalmente	  sus	  carreras	  políticas.	  	  
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La	  población	  mapuche	  en	  chile	  
	  
Según	   los	   datos	   de	   la	   encuesta	   Casen	   de	   2013,	   la	   población	   nacional	   alcanzaba	   los	   17.273.117	  
habitantes.	  De	  ese	  total,	  el	  90,6%	  no	  pertenece	  a	  ningún	  grupo	  étnico,	  a	  diferencia	  del	  9,1%	  que	  se	  
declaró	   miembro	   de	   alguna	   comunidad	   indígena.	   De	   la	   población	   indígena,	   igual	   a	   1.565.915	  
personas,	   la	  mayoría	   pertenece	   al	   pueblo	   originario	  mapuche.	   Así,	   aproximadamente	   1.321.717	  
personas	  son	  mapuche,	  equivalente	  al	  84,4%	  de	  la	  población	  indígena.	  
	  
La	  mayor	  cantidad	  de	  personas	  mapuche	  están	  concentradas	  en	  la	  región	  metropolitana	  (RM).	  El	  
gráfico	  1	  muestra	   el	   porcentaje	  de	  población	  mapuche	   respecto	   al	   total	   nacional.	   En	   segundo	   y	  
tercer	  lugar,	  aparece	  la	  IX	  región	  de	  la	  Araucanía	  y	  la	  X	  región	  de	  los	  Lagos	  respectivamente.	  	  
	  

Gráfico	  1.	  Porcentaje	  de	  población	  mapuche	  por	  región	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  CASEN	  2013	  
 
No	  obstante,	  al	  utilizar	  los	  mismos	  datos	  respecto	  al	  total	  de	  la	  región	  se	  observan	  diferencias	  (ver	  
gráfico	  2).	   La	   región	  con	  mayor	  concentración	  mapuche	  es	   la	  Araucanía,	   con	  un	  31,8%.	  De	   igual	  
forma,	   en	   las	   regiones	   del	   sur	   también	   se	   observan	   porcentajes	   a	   nivel	   regional	   mayor	   en	  
comparación	  con	  el	  resto	  del	  país.	  
	  
Como	  la	  Región	  Metropolitana	  posee	  más	  habitantes,	  es	  esperable	  que	  exista	  una	  mayor	  cantidad	  
de	  población	  mapuche.	  Por	   lo	  tanto,	  no	  necesariamente	  es	  el	  volumen	  de	  población	  mapuche	  lo	  
relevante,	  sino	  cuánto	  representan	  respecto	  al	  total	  de	  su	  unidad	  geográfica.	  	  
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El	  escenario	  cambia	  cuando	  se	  considera	  la	  composición	  de	  la	  población.	  Es	  decir,	   los	  candidatos	  
podrán	   tener	   en	   cuenta	   cuán	  homogéneo	  es	   el	   distrito,	   circunscripción	  o	   comuna	  por	   la	  que	   se	  
presentan	   al	   hacer	   campaña.	   Dicho	   de	   otro	   modo,	   si	   la	   población	   de	   la	   comuna	   es	  
mayoritariamente	  mapuche,	   sería	  esperable	  que	   se	  presente	  un	  candidato	  mapuche,	  esperando	  
una	  identificación	  con	  ese	  electorado.	  	  
 
Gráfico	  2.	  Porcentaje	  de	  población	  mapuche	  respecto	  al	  total	  de	  la	  región	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  CASEN	  2013	  
 
Un	  efecto	  relativamente	  similar	  se	  produce	  en	  aquellas	  comunas	  donde	  existe	  mayor	  cantidad	  y	  
proporción	  de	  población	  mapuche.	  La	  tabla	  1	  presenta	  la	  proporción	  de	  población	  mapuche	  en	  las	  
10	   comunas	   con	  mayor	   cantidad	  de	  habitantes	  que	  pertenecen	  a	  ese	  pueblo	  originario.	  Así,	   del	  
total	   de	   población	   mapuche	   un	   28%	   se	   ubica	   en	   estos	   municipios.	   La	   composición	   de	   la	   tabla	  
difiere	   significativamente	   de	   los	   resultados	   arrojados	   por	   la	   tabla	   2	   (ver	   tabla	   2).	   Puente	   Alto,	  
Maipú,	   Estación	   Central,	   La	   Pintana	   y	   Peñalolén,	   comunas	   de	   la	   RM,	   contienen	   cantidades	  
importantes	  de	  población	  mapuche	  generando	  un	  impacto	  relevante	  a	  nivel	  nacional.	  	  
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Tabla	  1.	  Comunas	  con	  mayor	  proporción	  de	  población	  mapuche	  
 

Comuna	   Porcentaje	  de	  población	  mapuche	  (%)	  
Temuco	   4,6	  
Osorno	   3,9	  

Puente	  Alto	   3,6	  
Puerto	  Montt	   3,5	  
Padre	  las	  Casas	   2,7	  

Maipú	   2,1	  
Estación	  Central	   2,0	  

La	  Pintana	   1,9	  
Peñalolén	   1,9	  

Punta	  Arenas	   1,8	  
Total	   28	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  encuesta	  CASEN	  2013	  
 
No	  obstante,	   si	   consideramos	   la	  concentración	  de	  población	  mapuche	  a	  nivel	   comunal,	  el	  orden	  
cambia	   significativamente.	   Las	   comunas	   pertenecientes	   a	   la	   novena	   región,	   principalmente,	  
poseen	  altas	  tasas	  de	  población	  mapuche	  respecto	  al	  total	  de	  habitantes	  en	  la	  comuna.	  En	  efecto,	  
ninguna	   de	   las	   primeras	   10	   comunas,	   jerarquizadas	   respecto	   a	   la	   concentración	   poblacional,	  
tienen	  menos	  del	  50%	  de	  población	  mapuche.	  La	  tabla	  2	  contiene	  el	  detalle	  de	  las	  10	  comunas	  con	  
mayor	  concentración	  de	  mapuche	  en	  el	  país.	  	  
 
Tabla	   2.	   Comunas	   con	   mayor	   cantidad	   de	   proporción	   mapuche	   respecto	   al	   total	   de	  
población	  comunal	  	  

Comuna	   Porcentaje	  de	  población	  mapuche	  (%)	  
Alto	  Biobío	   84,8	  
Saavedra	   83,5	  
Curarrehue	   80,7	  

San	  Juan	  de	  la	  Costa	   80,5	  
Ercilla	   74,2	  

Lonquimay	   74,2	  
Galvarino	   73,9	  
Cholchol	   69,1	  

Nueva	  Imperial	   65,1	  
Lumaco	   51,9	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  encuesta	  CASEN	  2013	  
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Elecciones,	  candidatos	  y	  mapuche	  
	  
Otro	  antecedente	  es	   la	  cantidad	  de	  candidatos	  que	  se	  han	  presentado	  a	  elecciones	  municipales,	  
legislativas	   o	   regionales.	   Cerca	   de	   47.800	   candidatos	   han	   postulado	   a	   algún	   cargo	   de	  
representación	   popular	   desde	   la	   vuelta	   a	   la	   democracia.	   1.890	   aspirantes	   fueron	   mapuche.	   En	  
síntesis,	   sólo	   un	   4,1%	   del	   total	   de	   candidatos	   es	   de	   origen	   mapuche.	   De	   la	   sumatoria	   de	  
candidatos,	  15.156	  han	  sido	  electos	  y	  alrededor	  de	  411	  fueron	  o	  son	  mapuche,	  es	  decir,	  del	  total	  
de	  electos	  el	  2,7%	  corresponde	  a	  este	  grupo.	  	  
	  
La	  mayor	  tasa	  de	  competidores	  mapuche,	  históricamente,	  se	  ha	  concentrado	  en	  la	  octava,	  novena	  
y	  décima	  región.	  En	  concreto,	  en	  las	  comunas	  de	  la	  novena	  región,	  donde	  mayormente	  concentra	  
la	   población	   mapuche,	   son	   las	   que	   presentan	   más	   candidatos	   pertenecientes	   a	   dicho	   pueblo	  
originario.	  En	  efecto,	  del	  total	  de	  postulantes	  mapuche	  desde	  1989	  a	  2013,	  el	  38,5%	  corresponden	  
a	  la	  novena	  región,	  el	  13,5%	  candidatos	  participaron	  en	  alguna	  de	  las	  competencias	  electorales	  en	  
la	   décima	   región	   y	   cerca	   del	   9,6%	   a	   la	   octava	   región.	   En	   resumen,	   entre	   las	   tres	   regiones	   se	  
concentra	  alrededor	  del	  61,6%	  de	  los	  candidatos	  mapuche.	  	  
	  
No	  obstante,	  la	  mayoría	  de	  los	  candidatos	  mapuche	  compiten	  en	  elecciones	  municipales	  por	  sobre	  
elecciones	  legislativas.	  Desde	  la	  vuelta	  a	  la	  democracia	  no	  más	  de	  80	  candidatos	  mapuche	  se	  han	  
presentado	  a	  competencias	  legislativas	  y	  sólo	  4	  de	  ellos	  han	  postulado	  al	  Senado.	  	  
	  
Los	  casos	  más	  exitosos	  o	  emblemáticos	  de	  candidaturas	  de	  origen	  mapuche	  a	  nivel	  legislativo,	  han	  
sido	   los	  ex	  diputados	  Francisco	  Huenchumilla,	  militante	  Demócrata	  Cristiano	   (DC)	  y	  Rene	  Alinco,	  
militante	  del	  Partido	  Comunista	  	  (PC),	  luego	  miembro	  del	  Partido	  por	  la	  Democracia	  (PPD)	  y	  ahora	  
candidato	  independiente.	  	  
	  
Huenchumilla	   desarrolló	   toda	   su	   carrera	   política	   en	   la	   novena	   región.	   Primero	   ejerció	   como	  
diputado	  entre	  1989	  y	  2002,	  ganando	  tres	  veces	  consecutiva	  la	  elección	  de	  diputados	  en	  el	  distrito	  
50.	   En	   2003,	   fue	   nombrado	  ministro	   de	   la	   Secretaría	  General	   de	   la	   Presidencia	   (Segpres)	   por	   el	  
entonces	   presidente	   Ricardo	   Lagos.	   Renunció	   en	   2004	   y	   compitió	   en	   la	   elección	   municipal	   del	  
mismo	  año.	  Postuló	  como	  alcalde	  en	  la	  comuna	  de	  Temuco,	  alcanzando	  el	  50,4%	  del	  total	  de	  votos	  
lo	  que	  le	  permitió	  quedarse	  con	  el	  escaño.	  En	  2009	  se	  presentó	  como	  candidato	  a	  senador	  en	  la	  
circunscripción	  15	   (Araucanía	  Sur)	  obtuvo	  el	  18,7%	  de	   los	  votos	  pero	  no	   fue	  electo.	  En	  el	  actual	  
gobierno	   de	   Michelle	   Bachelet	   fue	   designado	   Intendente	   de	   la	   Araucanía,	   cargo	   que	   mantuvo	  
hasta	  agosto	  de	  2015.	  	  
	  
La	  carrera	  política	  de	  Alinco,	  en	  cambio,	  se	  concentró	  en	  la	  región	  de	  Aysén.	  Fue	  candidato	  del	  PC	  
a	   concejal	   en	   Coyhaique	   y,	   aunque	  no	   ganó	   la	   elección,	   posteriormente	   decidió	   competir	   como	  
diputado	   por	   el	   distrito	   59	   en	   1993,	   representando	   al	   mismo	   partido.	   Luego	   de	   poner	   fin	   a	   su	  
militancia	   comunista,	   postuló	   como	   independiente	   a	   la	   competencia	  municipal	   de	   1996.	   Con	   el	  
21,2%	  del	   total	  de	  votos	   fue	  electo	  concejal.	  En	   la	  elección	  municipal	  de	  2000,	   representando	  al	  



Documento	  de	  Trabajo	  ICSO	  N°26/2016	   Página	  15	  
	  

	  

PPD,	  logró	  un	  escaño	  en	  el	  concejo	  municipal	  con	  el	  19,2%	  de	  votos.	  Compitió	  como	  diputado	  en	  
2005	   alcanzando	  un	   escaño.	   En	   2009	  nuevamente	   se	   presentó	   a	   la	   elección	   y	   se	   impuso	   con	   el	  
21,4%	  de	  la	  votación	  total.	  Finalmente,	  decide	  poner	  fin	  a	  su	  militancia	  en	  el	  PPD	  durante	  2010	  y	  
en	  2013	  nuevamente	  participa	  en	  la	  elección	  de	  diputados.	  No	  obstante,	  en	  esta	  ocasión	  no	  logró	  
tener	  éxito.	  	  	  
	  

Metodología	  
	  
Primero,	  mostraremos	  una	  serie	  de	  datos	  descriptivos	  sobre	   la	  población	  mapuche	  y	  su	  relación	  
con	  variables	  que	  acá	  se	  señalan.	  Luego,	  haremos	  análisis	  de	  datos	  estadísticos	  extrayendo	  ciertas	  
inferencias.	  
	  
Para	   el	   análisis	   de	   datos	   utilizaremos	   modelos	   estadísticos	   no	   lineales	   dada	   la	   naturaleza	   de	  
nuestra	  variable	  dependiente.	  Nuestra	  variable	  dependiente	  contiene	  valores	  1	  y	  0	  donde	  1	  indica	  
si	  el	  candidato	  es	  electo.	  También	  incluiremos	  modelos	  de	  regresión	  OLS	  controlando	  por	  efectos	  
fijos	   donde	   estudiaremos	   el	   impacto	   que	   posee	   cada	   región.	   En	   este	   caso,	   nuestra	   variable	  
dependiente	   será	   el	   porcentaje	   de	   votos	   que	   obtienen	   los	   candidatos.	   Adicionalmente,	  
mostraremos	  una	  simulación	  entre	  la	  votación	  de	  los	  postulantes	  mapuche	  y	  no	  mapuche	  con	  la	  
cantidad	  de	  periodos	  en	  el	  cargo.	  
	  
En	   resumen,	   explicaremos	  qué	  elementos	  determinan	   la	   elección	  de	  un	   candidato	  mapuche.	   En	  
consecuencia,	   nuestra	   pregunta	   de	   investigación	   es	   ¿Qué	   variables	   explican	   la	   elección	   de	  
candidatos	  mapuche	  en	  Chile,	  entre	  1990-‐2013?	  nuestra	  variable	  dependiente	  contiene	  valores	  1	  
y	  0	  donde	  1	  indica	  si	  el	  candidato	  es	  electo.	  	  
	  
Como	  variables	  independientes	  consideraremos	  la	  incumbencia	  de	  los	  candidatos	  (con	  valores	  1y	  
0),	   la	  coalición	  a	   la	  que	  pertenecen	  (Nueva	  Mayoría,	  Alianza	  y	  otros),	   la	  región	  (observaremos	  el	  
impacto	  de	  las	  regiones	  metropolitana	  y	  novena	  respecto	  al	  resto	  de	  la	  población),	  el	  periodo	  en	  el	  
cargo	   y	   por	   último	   el	   sexo	   de	   los	   postulantes.	   La	   tabla	   3	   sintetiza	   el	   esquema	   de	   variables	  
independientes	  y	  dependiente	  de	  nuestro	  modelo.	  	  
	  
Tabla	  3.	  Esquema	  de	  variables	  modelo	  de	  regresión	  logística.	  	  

Variable	  Independientes	   Variable	  Dependiente	  
Incumbencia	  (0,1)	  

Éxito	  de	  candidatos	  (0,1)	  
Porcentaje	  de	  votos	  

Coalición	  
Región.	  Metropolitana	  (0,1)	  
Región.	  Araucanía	  (0,1)	  

Periodo	  
Sexo	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  	  
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Los	  datos	  corresponden	  a	  todos	  los	  candidatos	  presentes	  en	  las	  elecciones	  municipales	  de	  1992-‐
2012.	   No	   se	   incluyen	   los	   candidatos	   a	   elecciones	   legislativas	   debido	   a	   que	   la	   cantidad	   de	  
postulantes	  mapuche	  es	  inferior	  a	  las	  50	  personas	  generando	  problemas	  de	  número	  de	  casos.	  De	  
hecho,	  sólo	  dos	  casos	  (descritos	  previamente)	  han	  tenido	  resultados	  positivos.	  Algo	  similar	  ocurre	  
con	   los	  cores.	  En	  consecuencia,	  no	  es	  posible	  extraer	  generalizaciones	   respecto	  a	   legisladores	  ni	  
cores	  mapuche	  dada	  la	  poca	  cantidad	  de	  casos	  a	  estudiar.	  La	  base	  de	  datos	  fue	  construida	  por	  el	  
Observatorio	   Político	   Electoral	   de	   la	   Universidad	   Diego	   Portales.	   Contiene	   los	   resultados	   de	   las	  
elecciones	  municipales	  que	  se	  han	  realizado	  desde	   la	  vuelta	  a	   la	  democracia	   junto	  con	   la	  última	  
competencia	  para	  elegir	  consejeros	  regionales.	  	  
	  
Por	   otro	   lado,	   para	   determinar	   si	   un	   candidato	   es	   mapuche	   utilizamos	   el	   instructivo	   de	   la	  
Corporación	   Nacional	   de	   Desarrollo	   Indígena	   (CONADI)	   que	   contiene	   los	   apellidos	   mapuche	  
vinculados	   a	   títulos	   de	   merced.	   Adicionalmente,	   la	   confección	   de	   la	   variable	   periodo	   contiene	  
valores	  entre	  0	  y	  6,	  donde	  cada	  dígito	  corresponde	  a	  la	  cantidad	  de	  periodos	  que	  el	  candidato	  ha	  
estado	  en	  el	  cargo,	  independientemente	  si	  han	  sido	  consecutivos.	  Incumbencia	  permite	  capturar	  si	  
corresponden	  a	  periodos	  inmediatos	  o	  no.	  
	  
En	   resumen,	   nos	   proponemos	   abordar	   tres	   ideas	   que	   se	   desprenden	   de	   la	   teoría.	   Primero,	  
sostenemos	   que	   la	   carrera	   política	   (incumbencia)	   incide	   en	   la	   elección	   de	   candidatos	  mapuche.	  
Asimismo,	  señalamos	  que	  la	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  	  depende	  de	  los	  partidos	  políticos	  o	  
coalición	  a	  la	  que	  pertenecen.	  Por	  último,	  enfatizamos	  que	  la	  elección	  de	  los	  mapuche	  depende	  de	  
la	   zona	   geográfica	   donde	   se	   presenten	   a	   competir.	   Así,	   es	   más	   probable	   que	   un	   candidato	  
mapuche	  sea	  electo	  en	  la	  zona	  sur	  del	  país,	  específicamente	  en	  la	  Araucanía,	  por	  sobre	  el	  resto	  de	  
Chile.	  	  
	  

Análisis	  de	  datos	  
	  
La	  probabilidad	  de	  que	  un	  candidato	  mapuche	  salga	  electo	  depende	  de	  diferentes	   factores.	  Esta	  
sección	   se	   divide	   en	   dos	   partes.	   La	   primera	   presenta	   un	   análisis	   descriptivo	   con	   cruces	   entre	  
elección	  de	  candidatos	  mapuche,	  sexo,	  región	  e	   incumbencia.	  Además,	  se	  realizaron	  modelos	  no	  
lineales	  para	  determinar	  la	  probabilidad	  de	  que	  un	  candidato	  mapuche	  pueda	  ser	  electo.	  Los	  datos	  
son	  de	  elecciones	  municipales	  (alcaldes	  y	  concejales)	  y	  de	  Consejeros	  Regionales.	  
	  
Entre	  1992	  y	  2000,	  los	  escaños	  de	  concejal	  eran	  asignados	  mediante	  cifra	  repartidora	  D’Hondt	  y,	  
entre	  ellos,	  la	  primera	  mayoría	  era	  electo	  alcalde.	  Los	  datos	  muestran	  un	  incremento	  en	  términos	  
porcentuales	  de	   los	  candidatos	  de	  origen	  mapuche.	  Esto	  se	  debe,	  principalmente,	  a	  un	  aumento	  
en	  el	  número	  de	  alcaldes	  y	  concejales	  electos	  y	  a	  una	  disminución	  de	  la	  cantidad	  de	  candidatos.	  	  
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Gráfico	  3.	  Porcentaje	  de	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  por	  elección	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  SERVEL	  (2015)	  
 
A	   partir	   de	   2004,	   alcaldes	   y	   concejales	   son	   electos	  mediante	   sistemas	   electorales	   distintos.	   Los	  
primeros	  mediante	  mayoría	  relativa,	  mientras	  que	  los	  segundos	  por	  cifra	  repartidora	  D’Hondt.	  Los	  
datos	  muestran	  que,	  tanto	  en	  concejales	  como	  en	  alcaldes,	  existe	  un	  descenso	  en	  el	  porcentaje	  de	  
candidatos	  mapuche	  que	  resultan	  electos	  entre	  2004	  y	  2008.	  	  
	  
En	  concejales,	  la	  cantidad	  de	  candidatos	  mapuche	  que	  se	  presentan	  aumenta	  al	  doble	  entre	  2004	  
y	  2008	  y	  crece	  en	  111	  para	  2012.	  Por	  otro	  lado,	  los	  mapuche	  que	  resultan	  electos	  disminuyen	  en	  
cerca	  de	  10	  puntos	  porcentuales	  entre	  2004	  y	  2008,	  cifra	  que	  vuelve	  a	  bajar	  en	  las	  elecciones	  de	  
2012.	  Por	  lo	  tanto,	  a	  pesar	  de	  que	  aumenta	  la	  cantidad	  de	  candidatos,	  no	  crece	  en	  igual	  medida	  el	  
porcentaje	  de	  candidatos	  exitosos.	  	  
	  
Por	  otro	  lado,	  los	  alcaldes	  mapuche	  no	  presentan	  grandes	  variaciones	  entre	  2004	  y	  2012.	  A	  pesar	  
de	  esto,	  el	  número	  de	  candidatos	  presenta	  variaciones.	  Si	  bien	  en	   las	  elecciones	  de	  2004	  y	  2008	  
disminuye	   levemente	   la	   cantidad	   de	   mapuche	   disputando	   alcaldías,	   en	   2012	   aparece	   un	  
incremento	  en	  su	  elegibilidad,	  incluso	  por	  sobre	  los	  candidatos	  que	  no	  son	  de	  origen	  mapuche.	  	  	  
	  
Finalmente,	  a	  pesar	  de	  que	  se	  presentaron	  38	  candidatos	  a	  CORE,	  solo	  dos	  obtienen	  el	  cupo.	  Estos	  
son	   Hilario	   Huirilef	   Barra,	   en	   Cautín	   II,	   y	   Manuel	   Ballesteros	   Curumilla	   por	   Chiloé.	   Mientras	   el	  
primero	  resulta	  electo	  con	  el	  6,4%	  de	  los	  votos,	  el	  segundo	  obtiene	  17,1.	  
 
 
 

1992 1996 2000 Alcaldes 
2004 

Alcaldes 
2008 

Alcaldes 
2012 

Concejales 
2004 

Concejales 
2008 

Concejales 
2012 

N° Candidatos No Mapuche 6345 5306 4359 1199 1185 1131 5966 9070 9371 

N° Electos No Mapuche 2041 2081 2064 335 336 335 2078 2072 2136 

% Electos No Mapuche 32,2 39,2 47,4 27,9 28,4 29,6 34,8 22,8 22,8 

N° Candidatos Mapuche 170 164 153 44 46 28 229 416 527 

N° Electos Mapuche 41 49 60 10 9 10 66 74 88 

% Electos Mapuche 24,1 29,9 39,2 22,7 19,6 35,7 28,8 17,8 16,7 
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Gráfico	  4.	  Porcentaje	  de	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  por	  región	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  SERVEL	  (2015)	  
	  
El	   gráfico	   4	  muestra	   que	   la	  mayor	   cantidad	   de	   candidatos	   y	   electos	   están	   en	   la	   IX	   Región	   de	   la	  
Araucanía.	   Es	   decir,	   la	   región	   con	   la	  mayor	   proporción	   de	   población	  mapuche	   es	   en	   la	   que	   los	  
mapuche	   obtienen	  más	   escaños.	   En	   la	   Región	  Metropolitana,	   con	  mayor	   cantidad	   de	   población	  
mapuche,	   se	   presentan	   sólo	   140	   candidatos,	   16	   de	   ellos	   resultando	   electos.	   En	   términos	  
porcentuales	  es	  la	  región	  con	  la	  menor	  proporción	  de	  candidatos	  electos,	  con	  sólo	  el	  11,4%.	  	  
 
Gráfico	  5.	  Porcentaje	  de	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  por	  partido	  político	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  SERVEL	  (2015)	  

XV	   I	   II	   III	   IV	   V	   XIII	   VI	   VII	   VIII	   IX	   XIV	   X	   XI	   XII	  

N°	  Candidatos	  No	  Mapuche	   592	   903	   1237	   1212	   2012	   5086	   8311	   4337	   3692	   6457	   3450	   1403	   3228	   968	   1044	  

N°	  Electos	  No	  Mapuche	   168	   267	   373	   351	   595	   1509	   2278	   1291	   1172	   2063	   1120	   452	   1119	   345	   375	  

%	  Electos	  No	  Mapuche	   28,4	   29,6	   30,2	   29,0	   29,6	   29,7	   27,4	   29,8	   31,7	   31,9	   32,5	   32,2	   34,7	   35,6	   35,9	  

N°	  Candidatos	  Mapuche	   5	   4	   14	   14	   22	   53	   140	   35	   40	   180	   696	   122	   254	   130	   68	  

N°	  Electos	  Mapuche	   2	   0	   2	   2	   6	   20	   16	   10	   11	   43	   119	   28	   75	   46	   27	  

%	  Electos	  Mapuche	   40,0	   0,0	   14,3	   14,3	   27,3	   37,7	   11,4	   28,6	   27,5	   23,9	   17,1	   23,0	   29,5	   35,4	   39,7	  
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UDI RN PDC PRSD PPD PS PC Otros 
N° Candidatos No Mapuche 5531 5721 5723 2626 3386 3745 3872 13328 

N° Electos No Mapuche 2100 2651 3170 719 1460 1533 280 1565 

% Electos No Mapuche 38,0 46,3 55,4 27,4 43,1 40,9 7,2 11,7 

N° Candidatos Mapuche 135 142 199 106 188 182 195 630 

N° Electos Mapuche 44 67 84 22 77 56 4 53 

% Electos Mapuche 32,6 47,2 42,2 20,8 41,0 30,8 2,1 8,4 
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La	   relación	   entre	   partido	   político	   y	   candidato	   mapuche	   evidencia	   que	   la	   mayoría	   de	   quienes	  
resultan	  electos	  pertenecen	  a	  las	  dos	  principales	  coaliciones.	  Sólo	  el	  8,4%	  de	  quienes	  se	  presentan	  
por	   fuera	   resulta	   electo.	   Los	   partidos	   con	   mayor	   eficiencia	   son	   RN,	   el	   PDC	   y	   el	   PPD.	   Los	   tres	  
partidos	   tienen	  presencia	  en	   la	   IX	   región,	   tanto	  a	  nivel	  de	  diputados	   como	  de	   senadores.	  Por	   lo	  
tanto,	  pareciera	  ser	  que	  pertenecer	  a	  un	  partido	  político	  resulta	  importante	  para	  ser	  electo	  siendo	  
de	  origen	  mapuche.	  	  
	  
Otro	  antecedente	  significativo	  es	  la	  coalición	  de	  procedencia	  de	  los	  candidatos.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  
postulantes	  mapuche	   pertenecen	   a	   algún	   partido	   político	   tradicional,	   otro	   resto	   participa	   como	  
independientes	   agrupándose	   en	   torno	   a	   las	   dos	   grandes	   coaliciones	   políticas	   del	   país.	   La	  
Concertación/Nueva	  Mayoría	  eligió,	  desde	  1992	  a	  2012,	  243	  candidatos	  mapuche	  como	  concejales	  
entre	   1992	   y	   2012.	   La	  Alianza	   en	   cambio,	   	   se	   quedó	   con	  111	  escaños.	   Finalmente,	   53	  mapuche	  
fueron	  electos	  como	  independientes	  fuera	  de	  pactos	  asociados	  a	  alguna	  de	  las	  dos	  coaliciones.	  	  
	  
Los	   resultados	   por	   sexo	   muestran	   que	   se	   presentan	   más	   hombres	   que	   mujeres	   de	   origen	  
mapuche.	  Si	  bien	  se	  presentan	  cerca	  de	  75%	  más	  hombres,	  la	  cifra	  de	  electos	  es	  superior	  en	  casi	  
seis	  veces	  respecto	  a	  las	  mujeres.	  	  	  
 
Gráfico	  6.	  Porcentaje	  de	  elección	  de	  candidatos	  mapuche	  por	  género	  

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  SERVEL	  (2015)	  
 
El	  análisis	  descriptivo	  de	  los	  datos	  revela	  cuatro	  puntos.	  El	  primero	  es	  que,	  sin	  considerar	  alcaldes	  
2012,	  el	  porcentaje	  de	  electos	  es	  similar	  entre	  alcaldes	  y	  concejales.	  Además,	  la	  cifra	  de	  electos	  en	  
CORE	  es	  considerablemente	  baja.	  	  
	  
Al	   comparar	  por	   región,	   si	   bien	   la	  RM	   tiene	  mayor	   cantidad	  de	  población	  mapuche,	   son	  electos	  
más	   concejales,	   alcaldes	  y	  CORE	  en	   la	  Araucanía.	  El	   resultado	  es	   relevante	  considerando	  que,	  al	  
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haber	  una	  mayor	  población	  disponible	  en	  la	  Región	  Metropolitana,	  el	  supuesto	  sería	  que	  existiera	  
una	  mayor	  oferta	  de	  candidatos.	  	  
	  
Al	  analizar	  por	  partido	  político,	  se	  observa	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  candidatos	  y	  electos	  están	  en	  las	  
dos	  principales	  coaliciones.	  Además,	  los	  candidatos	  que	  se	  presentan	  fuera	  de	  estas	  listas	  resultan	  
poco	  exitosos.	  	  
	  
Finalmente,	  se	  presentan	  y	  resultan	  electos	  más	  hombres	  que	  mujeres	  en	  comicios	  municipales	  y	  
de	  CORE.	  En	  esta	  última,	  de	  las	  13	  mujeres	  que	  se	  presentaron,	  ninguna	  resultó	  electa.	  	  
	  

Modelos	  estadísticos	  
	  
En	   este	   apartado	   mostramos	   los	   modelos	   estadísticos	   descritos	   previamente	   junto	   con	   la	  
simulación.	   El	   primer	  modelo	  muestra	   que	   la	   variable	   que	  más	   contribuye	   a	   la	   votación	   de	   un	  
candidato	  es	  su	  condición	  de	  incumbente.	  	  
	  
Por	  otro	  lado,	  pertenecer	  a	  la	  Nueva	  Mayoría	  o	  a	  la	  Alianza	  tiene	  efectos	  positivos	  y	  similares	  en	  la	  
votación	   de	   los	   candidatos.	   Por	   lo	   tanto,	   siguiendo	   la	  misma	   línea	   de	   lo	   señalado	   en	   la	   sección	  
descriptiva,	   pertenecer	   a	   una	   coalición	   es	   relevante	   para	   obtener	   votos,	   independiente	   de	   la	  
coalición	  a	  la	  que	  adscriba	  el	  candidato.	  El	  sexo	  aparece	  como	  una	  variable	  relevante,	  pero	  con	  un	  
menor	   	   peso	   explicativo	   en	   la	   votación	   de	   candidatos.	   Finalmente,	   la	   pertenencia	   al	   pueblo	  
mapuche	  reduce	  los	  votos	  obtenidos	  por	  los	  candidatos.	  	  
	  
El	   segundo	  modelo	   incluye	  efectos	   fijos,	   es	  decir,	   controla	  por	   la	   pertenencia	   a	   cada	  una	  de	   las	  
regiones.	   Al	   considerarlos	   se	   observa	   que	   la	   pertenencia	   a	   los	  mapuche	   se	   deprime	   cuando	   se	  
considera	   el	   efecto	   por	   zona.	   El	   último	  modelo	   agrega	   la	   variable	   región,	   específicamente	   si	   es	  
habitante	  de	  la	  Región	  de	  la	  Araucanía.	  Los	  datos	  muestran	  que	  la	  pertenencia	  a	  la	  región	  afecta	  
de	  manera	  positiva	  el	  porcentaje	  de	  votación,	  pero	  aparece	  como	  la	  variable	  con	  menor	  peso	  en	  el	  
modelo.	  	  
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Tabla	  4.	  Regresión	  OLS	  Porcentaje	  de	  votos	  candidatos	  a	  Alcalde	  y	  Concejales	  1992-‐2012	  
	  
Variables	   Porcentaje	  de	  votos	   Porcentaje	  de	  votos	   Porcentaje	  de	  votos	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Sexo	  (0=M/1=H)	   1.399***	   1.336***	   1.394***	  
	   (0.112)	   (0.112)	   (0.112)	  
Incumbente	   11.14***	   11.18***	   11.15***	  
	   (0.153)	   (0.153)	   (0.153)	  
Alianza	   3.750***	   3.633***	   3.745***	  
	   (0.118)	   (0.118)	   (0.118)	  
Nueva	  Mayoría	   3.489***	   3.372***	   3.486***	  
	   (0.111)	   (0.111)	   (0.111)	  
Mapuche	   -‐0.762***	   -‐1.125***	   -‐0.879***	  
	   (0.238)	   (0.245)	   (0.243)	  
IX	  Región	   	   	   0.372**	  
	   	   	   (0.164)	  
Constante	   2.151***	   2.287***	   2.128***	  
	   (0.118)	   (0.118)	   (0.118)	  
	   	   	   	  
Observaciones	   45,680	   45,680	   45,680	  
R-‐cuadrado	   0.155	   0.154	   0.156	  
Número	  de	  regiones	   	   15	   	  

Error	  estándar	  entre	  paréntesis	  
***	  p<0.01,	  **	  p<0.05,	  *	  p<0.1	  

	  
	  
El	   modelo	   presentado	   en	   la	   tabla	   5,	   señala	   los	   principales	   predictores	   de	   la	   elección	   de	   un	  
candidato	  a	  alcalde	  o	  concejal	  son	  principalmente	  la	  incumbencia	  y	  la	  coalición	  a	  la	  que	  pertenece	  
el	  candidato.	  No	  obstante,	  es	  más	  probable	  que	  un	  candidato	  de	  la	  Nueva	  Mayoría	  sea	  electo	  por	  
sobre	  un	  candidato	  de	  la	  Alianza,	  con	  excepción	  de	  la	  novena	  región.	  	  
	  
Para	   la	   elección	   de	   concejales	   pertenecer	   a	   una	   de	   las	   dos	   alianzas	   aparece	   como	   una	   de	   las	  
variables	  más	   relevantes.	  Sin	  embargo,	   la	  diferencia	  entre	  pertenecer	  a	   la	  Nueva	  Mayoría	  o	  a	   la	  
Alianza	   es	   menor.	   Por	   lo	   tanto,	   resulta	   más	   importante	   formar	   parte	   de	   una	   lista	   de	   las	   dos	  
principales	  coaliciones.	  	  
	  
Similar	  a	  lo	  que	  se	  plantea	  a	  nivel	  teórico,	  la	  variable	  más	  relevante	  y	  que	  predice	  de	  mejor	  forma	  
el	   éxito	   electoral	   es	   la	   incumbencia.	   La	   variable	   aumenta	   las	   probabilidades	   de	   resultar	   electo	  
tanto	   en	   elecciones	   de	   alcaldes	   como	  de	   concejales.	   La	   diferencia	   del	   efecto	   entre	   concejales	   a	  
nivel	   nacional	   y	   en	   la	   novena	   región	   revela	   que,	   en	   la	   segunda,	   la	   variable	   incumbencia	   es	  
levemente	  menos	  importante	  como	  predictor	  de	  éxito	  electoral.	  
	  
Los	  datos	  muestran	  que	  ser	  mapuche	  disminuye	  la	  probabilidad	  de	  resultar	  electo.	  El	  impacto	  de	  
esta	   variable	  ocurre	   tanto	  en	  elecciones	  de	  alcalde	   como	  de	   concejales.	   La	  novena	   región	   se	   ve	  
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afectada	  en	  mayor	  medida	  por	  la	  presencia	  de	  esta	  variable.	  Entonces,	  los	  candidatos	  mapuche	  de	  
la	   Araucanía	   tienen	   menor	   elegibilidad.	   Finalmente,	   la	   interacción	   entre	   incumbencia	   y	  
pertenencia	   a	   los	   mapuche	   muestra	   que	   no	   existen	   diferencias	   en	   ninguna	   de	   las	   elecciones	  
señaladas.	  Por	  lo	  tanto,	  cuando	  el	  candidato	  es	  incumbente,	  independiente	  a	  su	  origen	  étnico,	  no	  
presenta	  variación	  en	  su	  opción	  de	  ser	  electo.	  	  
 
Tabla	  5.	  Modelo	  Probit	  elección	  de	  Alcaldes	  y	  Concejales	  desde	  1992-‐2012	  
Variables	   Alcalde	   Concejal	   Concejal	  (IX	  Región)	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Sexo	  (0=M/1=H)	   0.349***	   0.0677***	   0.0375	  
	   (0.0323)	   (0.0172)	   (0.0602)	  
Incumbente	   1.031***	   1.308***	   1.205***	  
	   (0.0250)	   (0.0216)	   (0.0791)	  
Alianza	   0.474***	   1.017***	   1.138***	  
	   (0.0350)	   (0.0202)	   (0.0706)	  
Nueva	  Mayoría	   0.548***	   1.062***	   1.120***	  
	   (0.0334)	   (0.0194)	   (0.0681)	  
Mapuche	   -‐0.158**	   -‐0.101**	   -‐0.248***	  
	   (0.0768)	   (0.0397)	   (0.0720)	  
Mapuche*Inc.	   0.00395	   0.124	   0.241	  
	   (0.162)	   (0.141)	   (0.300)	  
Constante	   -‐2.597***	   -‐1.658***	   -‐1.666***	  
	   (0.0406)	   (0.0214)	   (0.0770)	  
	   	   	   	  
Observaciones	   45,709	   45,709	   4,146	  

Errores	  estándar	  en	  paréntesis	  
***	  p<0.01,	  **	  p<0.05,	  *	  p<0.1	  

	  
La	  tabla	  6	  muestra	  cuatro	  modelos	  de	  regresión	  lineal	  múltiple.	  El	  propósito	  es	  comparar	  alcaldes	  
y	  concejales,	  tanto	  ganadores	  como	  perdedores.	  El	  resultado	  de	  la	  incumbencia	  es	  sistemático	  en	  
todos	   los	  modelos.	  Nuevamente,	   es	   el	   factor	   explicativo	  más	   relevante	   es	   el	   valor	   de	   la	   carrera	  
política	  del	  candidato.	  	  
	  
La	   pertenencia	   a	   una	   coalición	   aparece	   como	   variable	   relevante	   para	   alcaldes	   y	   concejales	  
perdedores.	   Independiente	   de	   que	   perdieran	   el	   escaño,	   pertenecer	   a	   la	   Nueva	  Mayoría	   o	   a	   la	  
Alianza	  aumenta	  la	  votación	  por	  los	  candidatos.	  En	  alcaldes	  sólo	  es	  significativa	  la	  pertenencia	  a	  la	  
Nueva	  Mayoría.	  En	  este	  caso,	  pertenecer	  a	   la	  coalición	  deprime	  la	  votación	  por	  el	  candidato.	  No	  
obstante,	  el	  efecto	  de	   la	  variable	  puede	  deberse	  al	  éxito	  electoral	  de	  candidatos	   independientes	  
en	  comunas	  pequeñas	  donde	  la	  votación	  de	  esos	  postulantes	  se	  dispara	  significativamente.	  En	  la	  
Alianza,	  se	  observa	  que,	  para	  alcaldes,	   la	  pertenencia	  a	   la	  coalición	  funciona	  indistintamente	  con	  
los	  resultados	  electorales.	  	  
	  
Parte	   del	   argumento	   que	   explique	   la	   diferencia	   entre	   los	   tipos	   de	   elección	   puede	   estar	  
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determinado	  porque	   la	  elección	  de	  alcaldes	   tiende	  a	   ser	  más	  personalista	  que	  partidaria.	  Por	   lo	  
tanto,	  son	  los	  atributos	  personales	  los	  que	  pesan	  más	  que	  pertenecer	  a	  una	  de	  las	  coaliciones.	  	  
	  
La	  condición	  de	  mapuche	  es	  negativa	  en	  todos	  los	  modelos,	  con	  excepción	  de	  alcaldes	  ganadores.	  
Si	  bien	  se	  observa	  en	  los	  últimos	  modelos	  que	  ser	  mapuche	  no	  genera	  variaciones	  en	  el	  porcentaje	  
de	   votos	   en	   alcaldes	   ganadores,	   se	   confirma	  el	   argumento	  de	  que	   la	   pertenencia	   a	   este	  pueblo	  
originario	  tiende	  a	  generar	  peores	  resultados	  electorales.	  	  
 
Tabla	   6.	   Regresión	  OLS.	   Porcentaje	   de	   votos	   candidatos	   a	  Alcaldes	   y	   Concejales	   1992-‐
2012	  
 
Variables	   Alcaldes	  

ganadores	  
Alcaldes	  

perdedores	  
Concejales	  
ganadores	  

Concejales	  
perdedores	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
Sexo	  (0=M/1=H)	   -‐1.486	   0.632***	   0.231*	   1.382***	  
	   (1.083)	   (0.0739)	   (0.132)	   (0.124)	  
Incumbente	   8.524***	   4.579***	   1.939***	   35.63***	  
	   (0.676)	   (0.111)	   (0.114)	   (0.286)	  
Alianza	   -‐1.306	   2.918***	   0.106	   3.495***	  
	   (1.272)	   (0.0784)	   (0.204)	   (0.131)	  
Nueva	  Mayoría	   -‐4.655***	   2.616***	   0.136	   3.108***	  
	   (1.217)	   (0.0739)	   (0.199)	   (0.123)	  
Mapuche	   1.106	   -‐0.754***	   -‐0.619**	   -‐1.074***	  
	   (2.226)	   (0.162)	   (0.311)	   (0.268)	  
Constante	   41.50***	   2.432***	   7.924***	   1.933***	  
	   (1.514)	   (0.0778)	   (0.215)	   (0.126)	  
	   	   	   	   	  
Observaciones	   2,135	   43,545	   11,750	   33,930	  
R	  cuadrado	   0.084	   0.093	   0.025	   0.351	  
Número	  de	  
regiones	  	  

15	   15	   15	   15	  

Error	  estándar	  en	  paréntesis	  	  
***	  p<0.01,	  **	  p<0.05,	  *	  p<0.1	  

 
Finalmente,	  el	  grafico	  7	  presenta	  una	  simulación	  para	  estimar	  los	  valores	  esperados	  del	  porcentaje	  
de	  votación	  a	  medida	  que	  aumenta	   la	  cantidad	  de	  periodos	  en	   los	  que	  permanecen	  en	  el	  cargo.	  
Conforme	  a	  lo	  señalado	  anteriormente,	  los	  candidatos	  con	  mayor	  cantidad	  de	  elecciones	  tienden	  a	  
obtener	  más	   votos.	   No	   obstante,	   al	   separar	   entre	  mapuche	   y	   no	  mapuche	   se	   observa	   que,	   en	  
todos	  los	  periodos,	  los	  mapuche	  tienen	  una	  desventaja	  frente	  al	  resto	  de	  los	  candidatos.	  	  
	  
La	  carrera	  política,	  entonces,	  resulta	  ser	  una	  variable	  relevante	  para	  resultar	  electo	  y	  mantenerse	  
en	  el	  cargo.	  Esta	  variable	  se	  mantiene	  en	  sintonía	  con	  el	  efecto	  que	  produce	  ser	   incumbente	  en	  
una	  determinada	  elección.	  
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Gráfico	  7.	  Simulación	  valores	  esperados	  del	  %	  de	  votos	  por	  periodo.	  

 
Fuente:	  Elaboración	  propia	  
 
La	   evidencia	   parece	   ser	   clara.	   Los	   candidatos	   incumbentes	   son	  más	   exitosos	   en	   la	   competencia	  
electoral.	  Asimismo,	  pertenecer	  a	  una	  coalición	  constituye	  otro	  factor	  explicativo	  en	  la	  elección	  de	  
un	   candidato.	   Por	   otra	   parte,	   los	   candidatos	   de	   origen	  mapuche	   presentan	   dificultades	   para	   su	  
eventual	   elección.	   Los	   candidatos	   mapuche	   tienen	   menos	   chances	   de	   ser	   electos	   que	   un	  
competidor	   no	   mapuche.	   No	   obstante,	   un	   mapuche	   que	   compite	   dentro	   de	   una	   de	   las	   dos	  
coaliciones	  políticas	  más	  importantes	  de	  la	  política	  nacional,	  tiene	  mayor	  opción	  de	  éxito.	  Tanto	  el	  
análisis	  descriptivo	  como	  inferencial	  e	  sostienen	  el	  argumento	  que	  desarrollamos.	  
	  
	  

Conclusiones	  
	  
Los	   resultados	  de	  este	   trabajo	   son	  consistentes	  con	   la	   teoría	   sobre	  pueblos	   indígenas	  y	   carreras	  
políticas.	   En	   primer	   lugar,	   la	   probabilidad	   de	   éxito	   de	   los	   candidatos	   está	   determinada	   por	   la	  
carrera	   política	   (incumbencia	   o	   periodo)	   de	   los	   postulantes.	   Así,	   un	   candidato	   que	  
sistemáticamente	   ha	   ocupado	   un	   determinado	   cargo	   tiene	  mayores	   expectativas	   de	   éxito	   en	   la	  
próxima	  elección.	  Los	  candidatos	  mapuche	  no	  escapan	  a	  esta	  lógica.	  La	  evidencia	  revisada	  muestra	  
que	   los	   candidatos	   mapuche	   incumbentes	   o	   con	   mayor	   tiempo	   en	   sus	   respectivos	   cargos	   se	  
comportan	  de	  manera	  similar	  que	  los	  incumbentes	  no	  mapuche.	  	  
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Por	   otro	   lado,	   la	   literatura	   indica	   que	   en	   aquellos	   países	   donde	   la	   población	   indígena	   es	  
minoritaria,	   los	   partidos	   o	   coaliciones	   tradicionales	   tienden	   a	   incorporar	   a	   estos	   grupos	   en	   sus	  
filas,	  permitiendo	  así	   la	   representación	  de	  postulantes	   indígenas.	  En	  ese	  sentido,	  el	  caso	  chileno	  
confirma	  esta	  tendencia.	  Los	  candidatos	  mapuche	  electos	  pertenecen	  principalmente	  a	  una	  de	  las	  
dos	  coaliciones.	  La	  explicación	  de	  esto	  tiene	  relación	  con	  las	  listas	  conformadas	  por	  las	  coaliciones,	  
al	  menos	  en	  el	  caso	  de	  concejales.	  Tener	  un	  alto	  porcentaje	  de	  votos	  no	  implica	  necesariamente	  
ganar	   la	   elección.	   Esto	   se	   debe	   principalmente	   al	   efecto	   que	   poseen	   las	   listas	  más	   votadas	   y	   el	  
arrastre	  que	  puedan	  producir.	  	  
	  
Otro	  hallazgo	  significativo	  es	  el	  efecto	  de	  ser	  mapuche	  en	  la	  elección	  de	  un	  candidato.	  En	  todos	  los	  
modelos	   señalados	   anteriormente,	   el	   origen	   étnico	   mapuche	   de	   un	   aspirante	   deprime	   la	  
probabilidad	  de	  ser	  electo	  como	  también	  el	  porcentaje	  de	  votos	  que	  obtiene	  un	  candidato,	  incluso	  
en	   aquellas	   zonas	   donde	   la	   presencia	   de	   población	   mapuche	   es	   mayor.	   En	   consecuencia,	   ser	  
mapuche	  se	  transforma	  en	  la	  primera	  barrera	  de	  entrada	  para	  que	  un	  candidato	  indígena	  resulte	  
exitoso.	  	  
	  
A	  nivel	  práctico,	  este	  trabajo	  confirma	  las	  complejidades	  asociadas	  a	  la	  representación	  de	  pueblos	  
originarios,	  específicamente	  de	  los	  mapuche.	  Parece	  evidente	  que	  los	  grupos	  indígenas	  enfrentan	  
dificultades	   para	   lograr	   el	   éxito	   electoral.	   Lo	   anterior	   genera	   un	   problema	   en	   la	   participación	  
democrática,	   considerando	   que	   uno	   de	   los	   supuestos	   básicos,	   incluso	   en	   las	   definiciones	   más	  
minimalistas	  de	  democracia,	  es	  que	  todos	  los	  candidatos	  tengan	  la	  misma	  posibilidad	  de	  resultar	  
electos.	   Entonces,	   el	   desafío	   está	   en	   lograr	   que	   quienes,	   por	   nacimiento,	   presentan	   una	  
determinada	   condición	   gocen	   de	   las	   mismas	   oportunidades	   para	   acceder	   a	   cargos	   de	  
representación	  popular.	  	  	  	  
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