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I. PRESENTACIÓN 

 
 El edificio de la ex prefectura de la Policía De Investigaciones de Puerto Montt, ubicado en calle Egaña 
60 fue escenario de tortura y represión en el contexto de la dictadura, esto ha sido señalado y reconocido en 
los informes de la Comisión Verdad y Reconciliación (1991) y Prisión Política y Tortura (2004). 
Desde que la Policía de Investigaciones abandona Egaña 60 -en el 2009- las agrupaciones de Derechos 
Humanos de la comuna de Puerto Montt, solicitaron este espacio para desarrollar proyectos de memoria y 
cultura. No obstante, la institución decidió primero sugerir el traslado del Consejo Regional y más tarde- al 
truncarse esta inteción-se intenta vender el inmuble también sin éxito,  hasta que tras acontenicimientos 
trágicos ocurridos en las dependencias por el abandono y deterioro de la propiedad, el Ministerio de Bienes 
nacionales decide acoger la solicitud de las agrupaciones de Derechos Humanos  Sur Vivo y COFADDEP 
para evaluar la factibilidad de recuperar el inmueble para un proyecto de memoria y cultura. 
El 22 de diciembre 2016 el Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con las agrupaciones mencionadas, 
comienza un estudio de prefactibilidad para determinar el potencial del edificio de acoger otros usos y 
habilitarlo para el uso público, este análisis concluye positivamente.  
En el marco de este proceso se decide -por medio de jornadas participativas- que el programa principal de 
arquitectura para la recuperación del edificio debería orientarse a Sitio de Memoria, en lugar de Museo de la 
Memoria o Edificio DDHH, esto para privilegiar diversa programación en lugar de privilegiar conservación o 
prestación de servicios asociados a DDHH. 
El 12 de Agosto del 2017 se crea la Corporación de Derechos Humanos Egaña 60 con el propósito de 
preservar la memoria histórica del centro de detención y tortura ubicado en calle Egaña 60 Puerto Montt, así 
como promover el rescate, conservación, pedagogía de la memoria, documentación y archivos relativos a las 
violaciones cometidas durante la dictadura cívico militar.  
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El 14 de septiembre del 2017 la Corporación firma un convenio de colaboración con el Museo de la Memoria 
y Los Derechos Humanos, insitución que orientó sustantivamente el proceso de solicitud y definición de 
programación del sitio de memoria. 
 El 04 de diciembre del 2017 se firma el comodato entre el Ministerio de Bienes Nacionales y Corporación 
Egaña 60 que otorga la utilización gratuita del inmueble fiscal para la habilitación del edificio Egaña 60 como 
sitio de memoria. 
Desde esta fecha se inicia la limpieza y recuperación parcial del edificio, no obstante la obra que emana del 
estudio de prefactibilidad se suspende por no contar con RS o recomendación favorable del Ministerio de 
Desarrollo Social ante la falta de antecedentes que clarifiquen el uso de los recintos, tanto en el guión 
expositivo como en la investigación que respalda el guión.  
Desde el 2018, la Corporación Egaña 60 ha realizado actividades de promoción de la memoria histórica y los 
Derechos Humanos, tanto en el interior como en el frontis del edificio, pero éste no se encuentra en 
funcionamiento permanente. Las instituciones que han colaborado hasta ahora con el proyecto y han facilitado 
activamente su concreción son parte de la red con la que cuenta Egaña 60 para diseñar acciones futuras: 
Mesa Nacional de Sitios de Memoria,Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ilustre Municipalidad 
de Puerto Montt, la Corporación de Derechos Humanos y Políticos, la Corporación de familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Llanquihue, Sur Vivo, Museo Histórico de Puerto Montt, MMDH, 
Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Llanquihue. A estos se suman en el 2019 el INDH, Universidad 
Austral de Chile, ONG Vínculos, PRAIS Los Lagos y el Centro de Estudios Culturales Aplicados. 
En el marco del estudio de prefactibilidad para determinar el potencial del edificio de acoger otros usos y 
habilitarlo para el uso público, se realiza una investigación para la documentación del sitio, la creación del 
guión expositivo, la definición de criterios museográficos y la difusión de los resultados.  
De este estudio se desprenden elementos interesantes del contexto nacional en que tiene lugar la habilitación 
de espacios de detención y tortura, se avanza en el diseño y la planimetría del inmueble, se describen los 
casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la región y se describen también los 
hechos más violentos. No obstante, se observan importantes falencias en lo relativo a los hechos regionales 
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y a la caracterización del inmueble. Hasta ese momento no había claridad respecto del uso de los recintos 
que componen la edificación porque los testimonios de las víctimas no fueron suficientes para clarificar los 
espacios del inmueble que fueron habilitados para interrogatorios y tortura, faltaban elementos que permitan 
proyectar un archivo o un centro documental en tanto no se identificaban objetos, imágenes, dispositivos de 
memoria que permitan construir el ambiente social, y por último los testimonios no estaban validados en 
términos de que no se llegó a un número suficiente de víctimas e informantes claves de alrededor de 500 
personas se estima fueron detenidas en el edificio durante la dictadura. 
El complemento de esta investigación- que fue un avance significativo y valioso- cobró urgencia, pues 
mientras no existiera claridad respecto de estos elementos no se podía licitar la ejecución de la obra y por 
ende el edificio no se podía habilitar para el uso ya comprometido.  
Respecto de la interpretación histórica de los acontecimientos, causas y efectos, existe la necesidad de 
instalar en la región la conciencia de que estos hechos violentos que afectaron a tantas personas no se 
pueden repetir, que las violaciones a los Derechos Humanos y la represión experimentada en dictadura no 
afectó solo a las víctimas sino que tuvo efectos en todas las estructuras de la sociedad. En este contexto, al 
abrirse el concurso para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2019, de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia, la Corporación Egaña 60 decide postular una investigación que 
complemente el avance realizado en el estudio de prefactibilidad, privilegiando el testimonio de las víctimas 
que circularon por el centro de detención y tortura con entrevistas en profundidad,  pero también realizando 
jornadas participativas que permitan evocar el ambiente social de la época en la región. Los resultados de 
esta investigación se reflejan en  el contenido de esta publicación. 
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II. ANTECEDENTES TEÓRICOS  
 
Una de las interrogantes que deben ser respondidas teóricamente en el marco de un estudio de memoria e 
historia es el balance o la medida en que se valorará cada una para establecer un relato, finalmente el 
resultado de toda investigación es un relato. 
La conocida frase que Orwell acuñó en 1984 —«quien controla el presente controla el pasado y quien controla 
el pasado controlará el futuro»— suele citarse para alertar el hecho de que la memoria y la historia carecen 
de imparcialidad, y que quienes se preocupan de ellas en vez de estar en prosecución de develarlas estarían 
más interesados en producirlas. Si bien memoria e historia se complementan, o debieran al compartir un 
mismo objetivo que es la elaboración del pasado, suelen entrar en disputa según la importancia que se 
otorgue a la pretensión de desproveer de subjetividad este “pasado elaborado”, generando con ello silencios, 
olvidos, vacíos, al tiempo que unidad, estructura, coherencia, horizontes de sentidos para los hechos.  
Hasta el siglo XX, la memoria y la historia se suponía que estaban superpuestas haciendo que la historia se 
identificara con la memoria.1 Cuando el historicismo clásico entró en crisis –por el cuestionamiento simultáneo 
de la filosofía, el psicoanálisis y la sociología– se produjo la disociación entre memoria e historia comenzando 
a definirse como universos diferenciados. Fue el sociólogo Maurice Halbwachs quien definió que del lado de 
la memoria se situaba lo concreto, lo vivido, lo sagrado y lo mágico,mientras que del lado de la historia se 
encontraba el relato único, total y generalizador.2 Así, la historia sólo comenzaba cuando se acababa la 
tradición o cuando se descomponía la memoria social. 
Como forma de superar la oposición y la analogía entre historia y memoria, otros autores han hablado de un 
diálogo, de una conjunción nutrida entre ambas. Es el caso de Paul Ricoeur quien entiende que historia y 
memoria son dos formas de representación del pasado gobernadas por regímenes diferentes: la historia 
aspira a la veracidad mientras que la memoria pretende la idelidad.3  

                                                             
1 François Dosse, La historia. Conceptos y escrituras (Buenos Aires: Nueva Visión, 2004). 
2 Maurice Halbwachs, La memoria colectiva (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004). 
3 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Madrid: Trotta, 2003). 
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La historia basa su pretensión de veracidad en su función crítica sostenida en tres niveles: documental 
(pruebas documentales para reconstruir los hechos históricos), explicativo (causas, motivos y razones) e 
interpretativo (relato histórico). En este caso, los testimonios, las fuentes orales, las memorias son sometidas 
a los resguardos metodológicos de los historiadores como cualquier otra fuente.  
La memoria, por su parte, se afana en recuperar las experiencias de los testigos, en las historias mínimas, 
próximas y vitales, en reconocer su carácter único e irremplazable.  
Ante estas lógicas tan diferentes, Ricoeur señala que no se trata de plantear una contraposición de virtudes 
sino de un vínculo dialéctico, de interpelación e influencia. En este diálogo, la historia intenta “normalizar” la 
memoria al enmarcarla dentro de un relato más general y global. Por su parte, la memoria pretende 
“singularizar” la historia en la medida en que es indiferente a las reconstrucciones de conjunto y escasamente 
proclive a las comparaciones, contextualizaciones y generalizaciones. 
En este diálogo, no puede subsumirse la historia a la memoria (como si ésta última remitiera a las vivencias 
“auténticas”). Teodor Reik observó que la memoria tenía una función mas bien conservadora, en la medida 
que ella nos protegía de momentos penosos, de incidentes incompatibles con la vida. Así tampoco se puede 
preferir la historia (como si ella asegurara eludir las “trampas” de la memoria). Lo que se produce es una 
interacción mutuamente cuestionadora que somete a la memoria a la dimensión crítica de la historia y coloca 
a la historia en el “movimiento de la retrospección y el proyecto” de la memoria. 
Visto desde la historia, la relación con la memoria puede construirse de varias formas: la memoria puede ser 
recurso para la investigación en el proceso de obtener y construir “datos” sobre el pasado; puede ser un 
espacio que es “corregido” o normalizado por la historia (aunque sin caer en la ilusión de que la historiografía 
asegura ‘la verdad’) y finalmente, la memoria puede ser objeto de estudio de la historia. Desde el lado de la 
memoria, ésta le puede señalar a la historia qué temas debe investigar, preservar y transmitir.  
La tarea de editar el pasado, es decir, la labor de asignarle un sentido omitiendo unos hechos y negando 
otros, subrayando algunos y tachando otros, está en el centro mismo de la condición humana. Si los seres 
humanos nos negáramos a la memoria, careceríamos de identidad y nos sumergiríamos en una serie 
discontinua de eventos donde incluso nuestra idea del yo se extraviaría. Y, a la inversa, si de pronto nos 
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viéramos provistos de una memoria fiel que no dejase ningún evento atrás, viviríamos una pesadilla. Lo que 
ocurre a las personas, ocurre también a las sociedades.  
Las sociedades nacionales se erigen sobre una memoria compartida y socializan a cada uno de sus miembros 
en un pasado; pero ese origen común constituye las más de las veces una fantasía cosida con trazos de 
olvido, una construcción imaginada y expandida deliberadamente por la cultura.  
Philippe Joutard señala que no hay historia de las violencias extremas sin el recurso a la memoria de los 
salvados. Cuando faltan archivos y fuentes escritas, los testigos se convierten en piezas claves para la 
reconstrucción de esas experiencias no sólo en el espacio historiográfico sino también en el jurídico.4  
Visto así, podemos concluir que lo que es inmodificable como acontecimiento siempre está abierto como 
significado, por tanto la llamada lucha por la memoria no es una disputa historiográfica, no intenta llamar en 
su auxilio a la coincidencia estricta con los hechos, sino que se trata de una disputa acerca del significado 
que debe darse a estos últimos.  
Y como el significado de un hecho no es un hecho —puesto que los hechos son mudos— la disputa por la 
memoria es acerca de la manera en que los individuos y las sociedades se conciben a sí mismos. O, mejor 
todavía, es una disputa acerca de la forma en que deben concebirse a sí mismos.  
¿Significa lo anterior, entonces, que la disputa por la memoria es un debate acerca de cómo fantasearemos 
para definirnos? Por supuesto que no. Vivir es editarse a sí mismo, pero a partir de un pie forzado, un punto 
de partida ineludible, lo en efecto vivido. En este sentido, tenemos frente a nosotros el futuro donde está 
alojado un ser posible; pero ese ser posible que aún no somos, y que nos habita como un proyecto o un 
deseo, es legatario hasta cierto punto del pasado. Los seres humanos, y las sociedades en que vivimos, 
estamos lanzados hacia el futuro —en alguna medida somos seres escatológicos—, pero el impulso viene 
del hecho de que hincamos los talones en el pasado.  

                                                             
4 Philippe Joutard, “Memoria e historia ¿cómo superar el conflicto?”, Historia, antropología y fuentes orales, Vol. 38 (2007): 115-122. 
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Así, la tarea del individuo humano solo puede consistir en encarar el futuro a partir de un pasado que, cuando 
se lo mira con cuidado, revela su índole contingente, el hecho de que fue de una cierta forma pero también 
pudo ser de otra. Esa experiencia del pasado es, sugirió Heidegger, la que nos libera para el futuro.  
El punto de vista de Heidegger, que también se encuentra en Ortega y Gasset, ayuda a comprender mejor 
que ningún otro el tema de la memoria. La memoria, a diferencia de la historia, no se ocupa de decir lo que 
ocurrió sino lo que recordamos. Mientras la historia se esmera en asomarse a los hechos y reconstruir el 
horizonte de sentido de quienes los ejecutaron, la memoria es el esfuerzo actual por juzgar y someter a 
escrutinio ese horizonte de sentido. Si la historia no posee un criterio normativo, más que aquel que de hecho 
poseyeron los actores, la memoria está obligada a elaborar uno que le permita discernir, cuáles vale la pena 
retener para orientar la vida y cuáles, en cambio, es mejor olvidar.  
Pero el olvido no es igual al silencio. El olvido que simplemente oculta o sepulta los hechos puede ser la 
semilla del desasosiego y de cierto desorden.  
El psicoanalista austríaco Teodor Reik, discípulo de Freud, observó en la clínica que los pacientes tenían 
memoria y que padecían además lo que llamó «reminiscencias».Mientras la memoria era la forma en que el 
sujeto tejía la narración de su vida, la forma en que se concebía a sí mismo en el tiempo, la reminiscencia era 
lo que de pronto irrumpía desordenando el relato y amenazando con desproveerlo de sentido. Reik entonces 
conjeturó que la conciencia se erigía sobre la huella de un incidente que, por doloroso o intolerable, había 
sido sepultado. La reminiscencia era ese incidente que retornaba, era ese incidente el que desde las sombras 
hacía sufrir al paciente. El verdadero olvido, es en realidad una forma del recuerdo. Si, en cambio, se le traía 
a la palabra y se le recordaba, elaborándolo, entonces dejaba de hacer daño. La mejor forma de olvidarlo —
no en el sentido de no saber más de él, sino de privarlo de su poder destructivo— era recordarlo.  
La memoria puede ser vista entonces como el esfuerzo narrativo de los individuos por dotar de sentido a los 
hechos, desproveyéndolos de su fuerza destructora, hasta configurar con ellos una identidad que les permita 
comprenderse en largos lapsos, manteniendo una idea de sí mismos. La memoria, explica Reik, es un proceso 
en el que se busca reconciliar la vivencia interna con el mundo circundante, hasta situar un presente agobiante 
en medio de un pasado comprensible que lo libera. 
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Y así como los individuos dotan de plausibilidad a esa narración que los constituye mediante objetos, 
fotografías, diarios de vida, así también las sociedades se esmeran por proveerse de un conjunto de objetos, 
monumentos, museos y sitios, los sitios de la memoria, que les permiten trazar una línea —una trama, dice 
Paul Ricœur— para orientarse hacia el futuro.  
Como se mencionara al principio, hacia mediados del siglo XX, la historiografía occidental acusó cambios 
profundos en los temas abordados así como en las perspectivas y metodologías empleadas. Fue sobre todo 
a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial que comenzaron a trabajarse dimensiones hasta entonces 
desatendidas por la historiografía tales como la vida cotidiana, la historia de las mujeres, del mundo del 
trabajo, las historias regionales, las experiencias migratorias, etc. Estos nuevos temas, muy diferentes a la 
historia lejana de los grandes personajes, hicieron necesario reformular las formas de investigar y exigieron 
incorporar nuevas fuentes. Así, y con especial fuerza en los años 60 y 70, surgió la denominada “Historia 
oral”, una metodología que produce y utiliza testimonios orales en la investigación historiográfica. 
Habida cuenta del desarrollo y extensión de la historia oral, la historiografía –y con ella otras ciencias sociales– 
ha reflexionado profundamente sobre sus potencialidades5, entre ellas se ha remarcado cómo la historia oral 
permite acceder a las experiencias directas de diversos actores sociales y posibilita ver con más claridad sus 
subjetividades. Asimismo, en el cruce de los testimonios con otras fuentes históricas puede apreciarse cómo 
los contextos influyen en las vidas de las personas al tiempo que es posible advertir cómo esas personas 
despliegan estrategias frente a esos contextos. Además, y como ya señalamos, se ha destacado que esta 
historia permite reconstruir aspectos y procesos históricos antes desatendidos por la historiografía –tanto por 
la falta de documentos escritos como por la falta de preocupación por la “historia desde abajo”–. 
Todos los asuntos planteados en esta aproximación al tema se cruzan en la investigación; primero la 
necesidad de relevar a los actores sociales que participaron del proceso histórico en que cobra sentido 
declarar sitio de memoria el edificio ubicado en Egaña 60 en Puerto Montt, como fuentes con una memoria 
que no busca re-victimizar sino elaborar en el presente aquellos episodios dolorosos del pasado en miras de 

                                                             
5 Alessandro Portelli, “Lo que hace diferente a la historia oral”, en: Dora Schwarzstein (comp.) La historia oral. (Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina, 1991): 42-43. 
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construir una visión de futuro que libere del trauma. Por otra parte, esta la necesidad de visibilizar las 
particularidades territoriales del proceso histórico, a través de estas memorias recabadas en la región, 
pluralizando con ello el “relato oficial” o nacional acerca del proceso Unidad Popular, dictadura y retorno a la 
democracia. 
Por último, está la necesidad también de precisar algunos ámbitos como el uso de los recintos del inmueble, 
dado que se trata de un sitio de memoria que surge de un espacio multifuncional, que no fue solo utilizado 
como centro de detención y tortura, sino también cubrió otras necesidades en el mismo período. Asimismo, 
se debe precisar el destino de los detenidos que pasaron por el recinto y no sobrevivieron para dar su 
testimonio. 
En miras de abordar todas estas áreas se propone una estrategia de investigación que combina la memoria 
con los documentos históricos y se detalla en adelante. 
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III. OBJETIVOS 
  
Objetivo General  
 
-Complementar la investigación histórica en torno al sitio de memoria Egaña 60,  en la perspetiva de aportar 
mayor información regional al guión e identificar elementos más precisos  para la museografía, de manera 
que el proyecto de habilitación del recinto avance en su concreción. 
 
Objetivos específicos: 
 
-Realizar entrevistas a distintos actores claves del periodo 1973-1989 en la región. 
-Realizar jornadas participativas en 10 comunas de la región para establecer el ambiente social del periodo 
1973-1989 en la región. 
-Fortalecer la investigación y documentación del inmueble Egaña 60, construcción de mapas de memoria. 
-Establecer recomendaciones técnicas para el anteproyecto museográfico. 
-Actualizar la publicación física y digital de los resultados. 
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IV. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS  

 
Planteada la mirada con la cual se pretendió cubrir los objetivos, resulta imprescindible describir el cómo se 
llevó a cabo en la práctica la investigación. 
El diseño metodológico se dividió en cinco etapas: Diseño, actividades en terreno, consolidación e 
interpretación y diseño de propuestas y recomendaciones. 
En una primera etapa se definió la estrategia de investigación, se diseñaron los instrumentos, tanto para 
jornadas participativas como para entrevistas en profundidad, y se estableció una estrategia de contacto de 
informantes claves. Se definió el contacto de informantes claves a través de organizaciones de DDHH y 
programas como PRAIS y la mesa de DDHH del MOP. A partir de esta información se establece una bola de 
nieve de informantes que permite clasificarlos en dos grupos: quienes estuvieron detenidos en Egaña 60 
durante el periodo 1973 a 1987 aproximadamente, y quienes participaron del proceso histórico activamente 
sin necesariamente estar detenidos en Egaña 60 o sin ser detenidos en absoluto. Estos grupos se dividen de 
acuerdo a la aplicación de entrevistas (detenidos en Egaña 60) y participación en grupos de conversación o 
jornadas participativas (detenidos en otros centros o no detenidos).  
Las jornadas de participación, al ser instancias ampliadas, no fueron excluyentes de detenidos en Egaña 60, 
al contrario, muchas veces contribuyeron al contacto de informantes. 
Posterior a esta decisión, se diseña un instrumento de investigación principal, que es la pauta de entrevista 
en profundidad, orientada a describir al sujeto político que es objeto de detención y tortura en el edificio. Al 
tiempo que se diseña una pauta de trabajo grupal para las jornadas participativas. En términos de trabajo de 
gabinete, se organiza también la estrategia de periodización, que comprende 3 grandes etapas: Décadas de 
cambios y proyectos políticos (1958 – 1973); Golpe de estado y dictadura cívico-militar (1973 – 1989); 
Democracia y derechos humanos (1990 – 2019).  
Como parte de este trabajo, siempre en la perspectiva de aportar a precisar elementos nebulosos, se coordina 
la revisión del archivo judicial de los casos de detenidos que han sido llevados a la justicia en miras de aportar 
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en la puesta en valor de estos procesos judiciales reseñándolos en el estudio como parte de los aspectos a 
incorporar en un eventual guion. 
Acerca del análisis, se desarrolla una propuesta centrada en la comprensión de las personas y sus acciones, 
en su contexto y su tiempo. Para ello se contempla el análisis de testimonios, considerando cuatro elementos 
fundamentales: el espacio, el tiempo, la sociedad y las vicisitudes. 
En la etapa de actividades en terreno, con el propósito de socializar y convocar a las jornadas participativas 
se realizan entrevistas en radios de las comunas:  Ancud, Castro, Fresia, Calbuco, Llanquihue, Puerto Montt, 
Osorno. 
En el marco de la investigación se realizan jornadas participativas de memoria en las 4 provincias de la Región 
de Los Lagos, que representan el 33% de la cobertura regional. 
En cuanto a entrevistas, se realizan 25 entrevistas a detenidos en Egaña 60, principalmente personas con 
relevante participación política en la etapa mencionada. No obstante, fue imposible conseguir testimonios 
grabados de autoridades tanto de la UP como de la dictadura por su avanzada edad, fallecimiento o negación. 
En cuanto a la información relativa a la tenencia del edificio, el equipo de investigación participa de la Mesa 
de DDHH del MOP y en el marco de esta instancia accede a la información formal respecto de la tenencia 
histórica del inmueble y también a un par de informantes que desempeñaron labores al interior del edificio. 
Con uno de estos informantes se logra realizar una visita guiada grabada y es posible identificar el uso 
principal de los recintos. En base a esto se realizan dos jornadas para recorrer el edificio con víctimas y se 
logra corroborar el recorrido previo con el funcionario que accedió a ser registrado y construir un mapa de 
memoria. 
En la etapa de consolidación e interpretación se organizó la información de acuerdo a las fuentes, pero 
principalmente conforme a la periodización histórica. En el caso de las fuentes primarias se reconocen dos 
apartados: el primero que organiza las participaciones ciudadanas en términos de actores, avance del 
programa de la UP, la organización de la resistencia a la dictadura y la orgánica de cada periodo; el segundo 
organiza las entrevistas en términos del sujeto político, el contexto, los dirigentes, los territorios. Ambos 
criterios de consolidación responden al marco de análisis sugerido previamente: identificar el espacio, 
comprender el tiempo, describir la sociedad y relatar las vicisitudes.  
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También en esta etapa se produce la triangulación de la información de los encuentros con información 
secundaria y elementos del archivo judicial para los casos en los que se logró abrir un proceso. 
Para la etapa de diseño de propuestas y recomendaciones, se transparenta que este no es un ámbito muy 
acabado dentro de la investigación puesto que, en el desarrollo de la misma, el MOP decide reorientar el 
curso de sus acciones. Cuando esta investigación inicia la premisa fue complementar el guion para corroborar 
los hechos ocurridos al interior del inmueble y conseguir Recomendación Favorable o RS para habilitación, 
no obstante, a partir del trabajo de la mesa de DDHH se establece que lo más prudente es realizar un estudio 
de diseño del sitio de memoria por lo cual un plan para áreas de investigación no sería necesario. 
La actualización de temas y discursos que se sugieren para guion pasan por centrar el proceso en lo ocurrido 
en la región, a diferencia del guion anterior más centrado en el proceso nacional. 
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V. RESULTADOS JORNADAS PARTICIPATIVAS. 
 

En el marco de la investigación se realizan jornadas participativas de memoria en las 4 provincias de la Región 
de Los Lagos, específicamente en las comunas: Ancud, Castro, Fresia, Frutillar, Calbuco, Llanquihue, Puerto 
Montt, Contao, Osorno y San Juan de la Costa, que representan el 33% de la cobertura regional. 
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JORNADAS DE MEMORIA ANCUD. 
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 

Alonso Azócar. Militante  del Mir en 
Chiloé  
“Brigada  Vietnam heroico” .  Grupo de 
propaganda.   
Jorge Mardones :  Jefe de 
Investigaciones. Ayuda a detenidos. 
Amigo personal de Allende. 
Sacerdote, Abel Macías  Gómez. A cargo 
de diario “Cruz del Sur”  de oposición al 
gobierno de Allende. Conservador.  
Circula hasta  1983 
Sede  de la Unidad Popular en Ancud. 
Se reunían  todos los que apoyaban,  la 
mayoría sin militancia . 
Escuela Normal de Ancud  

En la campaña de Allende en Ancud,   Patricio Montenegro  recoge de la 
sede del PS  de calle Chacabuco, pinturas y brochas y con un grupo de  
niños y jóvenes  salen a pintar muros de propaganda. A la altura de la 
calle  Pudeto, carabineros los detiene.   
Una gran efervescencia social  por el cumplimento de las aspiraciones 
históricas del pueblo.   
Jóvenes ancuditanos acceden a la universidad por primera vez gracias a 
la gratuidad y  facilidades.  “Hijo del obrero  iría  a la universidad y los 
obreros serían dignificados.  Mi papá nos decía que  la universidad nos 
estaba  esperando  para que fuéramos lo que quisiéramos.  Para ser 
felices y  estar en un mundo mejor “.  
Sacerdote Muñoz hacía clases de filosofía en el Liceo de Ancud  y 
colaboró  en   una  formación más amplia . 
Construcción de la barcaza de La Pincoya  para  transbordo del canal de 
Chacao 
En elecciones  del  70 gana la derecha, pero en 1973  aumenta  votación 
de UP.  

1973 José  Nahuel.  Dirigente sindical  de la 
Central  Unica de Trabajadores  de la 
provincia de Chiloé. Detenido, torturado.   
Obligado a caminar por las calles de 
Ancud,  descalzo y engrillado ( testimonio 
de su hija)  
Tito Jara  
Jaime Moraga  (PS)  
Mario Cárcamo Garay  “chino” del MIR. 
Muerto en Puerto Montt 
 

Allende en Ancud:  23 de febrero de 1973.  Inaugura tres  obras 
importantes: gimnasio fiscal, correos y telégrafos  y costanera 
 
El 11 de septiembre 20 a 25 detenidos, en su mayoría  dirigentes 
sindicales y sociales y del agro  
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Sofanor “chofa”  Saldivia;   Único 
detenido desaparecido  de Chiloé.  
Relatos hasta hoy existentes  no  se 
apegan a la verdad.  Su madre 
ancuditana ya está muerta. 

1974-
1987 

 
Nelson González: arquitecto ancuditano. 
Intendente subrogante 
Omar Alvarado. Funcionario de la Fuerza 
Aérea  detenido dos años y medio  y 
exiliado posteriormente.  1987 retorna a 
Ancud. Proceso judicial caratulado como  
“Bachelet   y otros”  
CODEPU :  Comité de Derechos del 
Pueblo. Patricio Montenegro a cargo 
Comisión de Derechos Humanos .    
Cuartel de Carabineros  (primera 
comisaría, centro de detención y tortura) 
. Detenidos y personas que murieron  allí   
que fueron esclarecidas.  Declarada  
Monumento Nacional sin considerar  su 
historia de violación de DDHH 
Periódico  clandestino : “La Muralla”  en 
Ancud .  1983- 1990  
Comité  Sin Casa con 300 familias 
inscritas  que demandan  soluciones 
habitaciones y se convierte en un 
problema político para las autoridades 
del periodo 
Fuentes laborales : Dos empresas 
procesamiento de mariscos  (American 
Seafoods)   en Pupelde y Fátima, PEM y 
POHJ  y el  “boom del loco”  ( extracción 
del molusco en  grandes  volúmenes)    

 
Oposición se reorganiza sin la presencia de los partidos  políticos.  Un 
grupo pequeño. Tenía una característica más social.  
 
1978. Dos  jóvenes del MIR. Relegados organizan un grupo de teatro con  
mujeres tejedores de telar, llamada  “Solidaridad”, apoyadas por la 
iglesia.  La obra teatral  se llama “Los Sueños  de Osvaldo” y fue 
presentada   en la iglesia San Pío    X de Ancud .   Un 24 de diciembre , 
en la misa de Gallo presentaron la obra de teatro que era   contra la 
dictadura . Era un panfleto. Tenia cosas de teatro, porque uno de los 
relegados era actor, pero  era contra la dictadura.   Los relegados 
estaban  en una casa de la iglesia  en el sector de Lechagua.  Las  
primeras  manifestaciones  opositoras son  culturales. 
 
Verano 78 . Peña chilota.  Gente de distinto puntos de Chiloé,  Dalcahue.  
Rosario Hueicha, entre ellos.  Tenia permiso  legal. Era  de oposición .   
Pero terminó una noche cuando tres carabineros  pidieron   una botella 
de vino y dos docenas de empanadas,  comieron  y antes de pagar ..  
entra grupo de carabineros .  Echan  a toda la gente y  se llevan presos a 
los organizadores.  
 
Año 81 .  se hizo un rayado  con alquitrán y brocha Decía : “ Muerte a 
Pinochet”   
 
 Febrero  de 1983.  ocho detenidos por tirar panfletos. organizamos una 
actividad  de propaganda …  Ese tiempo cualquier actividad que se hacía  
era mucho peligro. Caimos presos, comisaria, PDI, y Chin Chin.  José 
Nahuel , Rubén Navarrete  Heriberto,  Julio Mayorga  y  Guido Alvarado .   
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Radio Estrella del Mar .   Medio de 
comunicación dependiente de la Iglesia. 
Papel activo  oposición  a la dictadura. 
Muro poderoso de defensa de  Derechos 
Humanos   “Gracias a su presencia no 
hubo mas muertes y atropellos de los 
derechos humanos” 
Fundechi.   Fundación  de  Chiloé.  
Dependiente  del Obispado de Ancud. 
Proyectos sociales 
Obispo Juan Luis Ysern.   A cargo de  
radio  y    de oposición al  proyecto 
Astillas.  
Gabriel Ascencio ;  abogado de la  
Vicaria de la Solidaridad en Ancud.  ( dos 
abogados antes)  
Jorge Pérez Sánchez :  abogado visitó  a 
los detenidos en la  cárcel  y fiscalía  en 
Puerto Montt.  
Rigoberto Coccio , regidor  
Sacerdote  Renato Giavio , mucha 
ayuda.  
Oreste Mora  
Felicia Mayorga  (PS )  
Leonel Ojeda Flores (PS) 
Jaime Velásquez (Queilen) 
Hermanos Hueico (PS) 
José Ojeda  (PS) zapatero  
Dolly Barría ( esposa de Mardones) 
presidente de la Corte de Apelaciones.  
Nolberto Vera  ( fallecido) 
Carlos Fretz ;   Alcalde de Ancud 
Julio Torres ; concejal  

Estuvimos desaparecidos  para  la familias y  la opinión publica . En la 
radio se informó que estábamos desaparecidos .   
 
Manifestación Mayo de 1983.  Primera protesta grande.  
En las protestas se iniciaban en el sector  donde hoy está  el terminal de 
buses . Un grupo de personas llamadas   “los tupamaros”  cortaban  el 
camino y  empezaban las protestas  
 
1984:   Caída de  helicóptero  en Achao  durante visita  de Pinochet , que 
usaría  este  transporte .   
 
1986 :Romería histórica,  mucha participación. Sepultan los restos de 
Mario Cárcamo Garay (MIR) 
 
1986 :  Francisco Coloane ( en casa de Nelson González)   ocho 
militantes  PC . Nos comentó que  se haría atentado a Pinochet 
Se repartían unas postales que decían : la primavera florecerá en 
Septiembre.  
 
1986   Futbol y basquetbol :  actividades multitudinarias que convocan a  
mucha gente.  Carnaval del fútbol.  
  
 
“La Muralla”   Primero era una hoja y  se la repartimos a  los carabineros 
y  a mucha gente en la calle en  una protesta.  Claro que había mucha 
más gente que miraba que la que participaba-   El panfleto era un dolor 
de cabeza, se publicaba cosas que la gente desconocía . 
 
Pinochet  en Ancud entrega al Sacerdote Abel Macías, la réplica de la 
goleta Ancud.   
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Gerardo Godoy García:  Comisario en 
Ancud  (DINA)  Antecedentes  de su 
participación en violaciones de derechos 
humanos se  supo posteriormente . 
Protesta se hizo  cuando estaba en 
funciones en los años 90. 
Aliro Caimapo ;  Avanzada Nacional.  
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JORNADAS DE MEMORIA CASTRO. 
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Contreras Comité Juvenil  de la 
Unidad Popular  en Chiloé 
Raúl Ampuero Union Socialista Popular 
Celedonio Cárdenas ,   obrero 
mueblista, PS .   Gobernador 
departamental  en Castro 
Erick Barría Bahamonde, PC , 
gobernador  Quinchao  
Intendenta: Alicia Faulbaum  
subdelegaciones ;  Julio  Bulnes en 
Quellón 
Pedro Levicoy en Chonchi  
Milton Andrade . Chonchi .  Secretario 
regional  del PS . En su casa se reunía  
el comité regional. 
Demetrio Cárdenas  PS  
Manuel Latif … eran los tres  más 
cercanos a Allende , casas donde se 
alojaba cuando visitaba la zona  
Edgardo Borquez “Pilchitas”   
secretario regional  del PC … era  
pintoso , elegante 
Beto Velásquez Partido Radical. 
Sindicato de la construcción  , 
agrupaba a los obreros de las 
empresas que construían la carretera . 
Sindicato Salosco  

La noche del triunfo de la Unidad Popular,   los  jóvenes de la Democracia  
Cristiana  se acercaron a la sede de la UP  ubicada en  la plaza de  Castro 
a ofrecernos su  apoyo y a sumarse a la causa nuestra. Y nosotros les 
dijimos que se fueran a la mierda. No queremos nada con ustedes. 
Prepotentes, sobrados, que durante seis años gobernaron solos. La  Patria 
Joven no le dio  espacio a nadie y tenían mayoría absoluta en el Congreso. 
Nosotros  estábamos muy molestos y los rechazamos.  Y qué hubiese 
pasado  si  hubiésemos tenido la madurez suficiente para  haberlos 
acogido ?   Cuando  uno es joven es incapaz  de leer la historia.  Esto se  
percibe  después , cuando vinieron las  dificultades, cuando vinieron los 
acaparamientos. 
Asentamiento de Aguas Buenas, Chepu, Ancud  
Centro de Reforma Agraria en Chaquihual, Quemchi, 14 mil hectáreas.  Se 
tomaron  este terreno y era una organización bastante grande.  
Hay diferencias basal.  La reforma agraria de Frei  ,la reforma  agraria  del 
macetero ,que era parcelar las tierras con propiedad individual,   Nosotros 
proponíamos  un proyecto colectivo  con una producción para  responder a 
las necesidades del país   y no solo individual.  
Nunca “guateo”  la UP .. fueron mil días maravillosos  
destaca la cultura, la editorial Quimantu  y mucha gente  leyendo en trenes 
y buses.  
Cámara de industria y comercio de Castro  se organizó  para hacer 
oposición  y desabastecer.   
Se crea una organización paralela; de trabajadores del comercio y 
pequeños comerciantes llamado Movimiento Amplio de Comerciantes 
Alternativos a través de esta se  entregaban raciones  por familias Por eso 
en Castro no tuvimos  colas. En otros lados si.   Y fue porque los 
comerciantes progresistas se organizaron.  
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Sindicato  Unico de Trabajadores de la 
Educación, (SUTE) que agrupaba a 
todos los trabajadores de la educación 
Sede de la Universidad  Técnica, 
clases  nocturnas.  Boris Aliste, director 
académico. PC.  
Adquirieron bien raíz en donde hoy 
está ubicada  la Villa Guarello, incluso 
acopiaron material para la construcción 
de la sede universitaria.  Impartía la 
carrera de  Técnicos agrícolas  con 
especialidad pecuaria.  
Planta de acopio de papas  de 
Chonchi. Producción de 500 mil 
quintales métricos,  el Estado era  el 
comprador de toda la producción  
campesina que abastecía a gran parte 
del país 
Centro de acopio   de papas en Castro.   
Barcos   cargaban la producción  
Producción de  remolacha  (7 mil  
toneladas)  en toda la isla de Quimchao  
.  Y el corte servia de forraje.  Hicimos 
trabajo  voluntarios en  esos sectores.  
Escuela normal de  Ancud,   Orgullo del 
país .  300 profesores  
luego se termino y  ninguna 
universidad logró similares  resultados 
las mujeres participaron en los centros 
de madres. Partieron participando con 
Frei y con Allende. 
Las mujeres se  incorporaron luego  en 
las Juntas de Abastecimiento y Precios 
JAP.   
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1973  
 

Hubo acaparamientos,  Un ejemplo,   el día 12 de septiembre se dictó un 
bando que obligaba al comercio a  abrir sus puertas. Y el día 13 de 
septiembre   todo el comercio tenia de todo .   Y   no había movimiento de  
vehículos, a no ser que  fuera   en el Caleuche,  
Otra anécdota .. un mecánico  partidario del golpe,  puso a disposición 
vehículos y  baterías , pero a las dos semanas se aburrió porque era 
mucho gasto ,  les dijo que no ,.  y se lo llevaron preso por ofensa a las 
FFAA  y estuvo detenido con nosotros    60  días en Chin Chin.  
 Y el contó que en sus bodegas, tenia 82 tarros de café y 11 quintales de 
harina. Conocí  a otros personeros de derecha que en el campo tenían 250 
quintales de harina, que se le florecieron y se lo dieron a los chanchos  
La toma del gas.    
Diez días antes del golpe aproximadamente . Un movimiento  social 
impresionante que organizamos con megáfonos . Llegó una  cantidad 
importante de gas  que fue acopiado  en un deposito en la cancha de 
aviación , pero no quisieron entregarlo, así es que nos tomamos el gas y  
lo repartimos en  las poblaciones.  
El ambiente estaba muy tenso . 
Lo peor de todo  es que  nosotros desconocíamos la forma que podía 
tener.  
Se preveía  un alzamiento militar y  que  se dividiera  el Ejército  y  se 
produjera una guerra civil . Hubiese sido mucho mas dramático. 
Nunca pensamos que seria todas las  fuerzas armadas 
Puerto Montt  fue la segunda ciudad que fue tomada por los militares .  
El intendente subrogante , Nelson González,  tenia un teletipo envió un 
mensaje  que decía  al ministro del interior .  “Fuerzas militares  rodean  la 
ciudad”  y lo único que le contestaron fue:  el ejercito  va a permanecer leal 
al compañero presidente  y no  tuvo ninguna comunicación mas.  Eso fue a 
las seis de la mañana.   
En la mañana del día 11 fuimos a la Gobernación de Castro y los 
carabineros nos dijeron lo mismo   el capitán  Ricardo Hernández Cáceres 
dijo   “Nuestro general director  está con el compañero presidente  en La 
Moneda ,. que mentiroso …  y después a las 12 del día nos salieron a 
cazar .. pero fueron buena onda y por eso no hubo tantas muertes acá-  
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Nosotros nos reunimos ese día y a las 11 de la mañana  estuvimos con el 
director del hospital ,  lo mismo al gobernador de Achao , para que 
entregara  tranquilamente  para no tener problemas. Y entregaron  y 
después dimos la orden que no se cumplió, que  los compañeros que eran 
mas conocidos y que eran de  otras ciudades, se fueran, pero no lo 
hicieron. 
En un principio   no estimamos que  la dictadura duraría tanto tiempo .  
Esperábamos el ejercito  del norte , pero cuando mataron  a toda la 
dirección del PC en clandestinidad, supimos que la cosa venía muy dura. 
El mismo día del golpe preparamos la resistencia Nos insertamos en las 
organizaciones sociales ( junta de vecinos, clubes deportivos, centro de 
apoderados, etc.)   Tarea esencial para nosotros . Medida acertada .   
 

1974-
1987 

Nelson  Villablanca, Tito Sandoval,  
Renato Cárdenas . ( relegados) 
Habían sacado  hace pocos días a 
Nelson González para Santiago …  
desde Ancud  los dueños de cruz del 
sur  (empresa de buses provincial)  
Almonacid dispone de un  bus  vacío 
para el traslado…  el dueño de cruz del 
sur era agallado .. y  se sumaba a los 
paros…  
Dos periódicos  clandestinos : “La  
Matraca”  en Castro , la imprimimos en 
la Asociación de Pensionados   y “La 
Muralla”  en Ancud .  
 

El año 78  fue el primer panfleteo  en la noche,   y coincidió  con la primera 
marcha del hambre convocada a nivel nacional.  Nadie esperaba eso.  
Las protestas en Ancud y Castro  fueron fuertes,  
Casi  todos los partidos políticos se  reorganizaron  en la clandestinidad . 
La idea nuestra era  echar a Pinochet 
Movilización por el corte de luz  (Chiloé se abastecía  de energía eléctrica 
por cables submarinos), y estuvimos un mes sin luz y eso  movilizó a toda 
la comunidad …  año 85 .. había marchas de cuatro mil personas  todos 
los días … Mencionan  una gran movilización hecha  en la plaza.,.  estaban 
todos convocados . Pero se paseaban   y no decían nada y  nos juntamos 
ocho o diez … y empezamos a aplaudir e hicimos una marcha  con todos y  
las  fuerzas represivas no estaban preparadas. Todo esto  en la oscuridad 
por el  corte de luz.  
En  el paro del 2 y 3 de julio  del 85 murió un poblador  y 5 o 6 heridos  a 
bala en la población Manuel Rodríguez. Teníamos una movilización y no 
habíamos previsto la marcha, solo caceroleo, corte de luz,   y panfleteo y  
las mujeres de la olla común inician la marcha . Y  tomamos toda la 
avenida del hospital frente a la Manuel Rodríguez y en el repliegue  , un 
teniente con un escopeta le disparo por  la espalda …  y  este viejito que 
murió,  y además hubo heridos y  40 o 50 detenidos,. 
Y ahí pasamos por La Patilla por segunda vez … y nos fuimos relegados . 
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JORNADAS DE MEMORIA FRESIA  
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Espinoza : diputado, PS 
Arturo  Schwerter, dueño de fundo de 
Las Bandurrias. 
Carlos Nahuelquín,  dirigente del 
sindicato Unidad Social 
Sindicato de la Construcción en 
Fresia  
Sindicatos campesinos 
Asentamientos campesinos 
Central maderera de Fresia (unos 
500 obreros aprox.) 
Gumercindo Igor  (PS)  dirigente 
sindical 
Patria y Libertad (los” pellejos”, los 
Schwerter , los González),  
Raúl Alarcón:  alcalde 
Urbelindo Espinoza Pardo  ( 
delegado del gobierno UP) 
Herminda Espinoza  Villalobos ( 
regidora) 
Humberto Gallardo. Alcalde  DC 

La población Bustamante es la primera  población construida  en Fresia. 
En el año  1952  Allende estuvo en  Colegual  y  lo fueron a ver.  Era un gran 
orador. Sabía mucho.  Tenía  muchas ideas. 
La derecha trabajaba con la iglesia católica. Mi mamá  me contaba  que a los 
socialistas no le daban la comunión.  
Uberlindo Espinoza, dirigente PS,    les costó  mucho obtener votos.  No sabía 
leer. La derecha se reía  de el.    
Luis Espinoza,( PS, diputado) trabajaba mucho en Fresia con los campesinos.  
Se preocupaba  de todos.  
Con el Gobierno de Alessandri  se inicia en  Fresia la Reforma Agraria. 
Prometió que todos serían dueños de sus terrenos, iniciando así  el proceso, 
parcelando los terrenos  en Collihuinco, Tegualda hasta  Caucau. 
 En el período  de Eduardo Frei padre se profundizó el proceso de la Reforma 
Agraria,  con la creación de los asentamientos. 
Luego vino la ley de sindicalización campesina. Contaba con promotores, que 
eran funcionarios de Indap que apoyaban el proceso, indicaban, por ejemplo, 
que por cierta cantidad de hectáreas debían tener una cantidad de 
trabajadores) 
Los fundos eran bosques  tremendos y caminos de tierra.  Con esta ley, los  
ricos  contrataron a  trabajadores para que hicieran las labores de limpieza de 
los campos. 
Hubo muchos sindicatos en los campos 
Los niños empezaban a trabajar  desde los 12 años.  Estudiaban muy poco,  
los menos, apenas la primaria. 
A muchos  les pagaban con vales que se cambiaban en los almacenes de 
Fresia. No teníamos dinero en efectivo.  Trabajábamos muy duro en los 
campos y  ni siquiera teníamos plata para comprarnos zapatos.  Muchos 
andaban  descalzos.  “teníamos sueldos de hambre” 
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Los asentamientos empezaron a constituirse  en el año 1969.  Se inician 
toman de campos. 
20 a 25 asentamientos.: Primer asentamiento Coihuería (500 hectáreas).  
Luego otros, tales como: Santa María, Las Caulles, Esperanza, Palo Santo, 
El Jardín, El Melí, Los Copihues, Porvenir, Luciano Cruz… 
Muchos de estos asentamientos se establecieron con acuerdo de sus 
propietarios. El dueño del campo entrego  el  fundo La Esperanza (300 
hectáreas) a la Cora para que los campesinos  lo trabajaran y lo recuperó  
después del golpe militar. 
Hubo un acuerdo con CORA   para entregar los campos y como sabían  que 
esto no iba a durar  mucho, los recuperaron  después del 11 de septiembre. 
Había mucho compadrazgo entre los políticos y  los dueños de fundos. 
Los gobiernos de derecha le daban a  los emigrantes alemanes   grandes 
extensiones de terreno (300 a 500  hectáreas) y en  los sectores cordilleranos, 
más de 700 hectáreas.  El problema es que no tenían escrituras. Los 
alemanes siempre tuvieron terrenos acá, pero  sin escrituras.  El Estado se 
los regaló.  La tierra era de los indígenas. 
Unidad Popular:  
Como todo  gobierno se cometieron errores.    Se dividieron los partidos 
políticos.(PS , DC)  y sindicatos a favor y en contra del  gobierno. 
Cuando vino Fidel  Castro a Puerto Montt,  nos fuimos en tractor   a  verlo con 
un  carro  adicional   que  iba lleno de campesinos que querían verlo. 
Hubo apropiación de terrenos  de parte de los alemanes  engañando  a los 
campesinos. 
Patria y Libertad es lo peor que se  construyó (quedan algunos todavía)  ellos 
seguían  a las cabezas de los sindicatos de los asentamientos y  les decían 
que se tomaran los fundos y se comieran los animales no más, para 
profundizar los problemas. 
Desabastecimiento : No había nada. Los comerciantes escondieron todo. Se 
hacía, por ejemplo,  jabón artesanal con grasa de animales. Fue  lo peor  
que hizo la derecha.   Tiraban camionadas de harina al mar  para que 
hubiera desabastecimiento. 
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Extracción del alerce  a gran escala con  la central maderera  que había en 
Fresia y se transporta   en tren. 

1973 Helmut Stange,  dueño de fundo,  de 
derecha   
Evaldo Rebhein, dueño de fundo 
René Villarroel. Juan metralla. 
Carabineros. 
Francisco Avendaño , profesor (MIR) 
Arismendi, del Mir ,  Fusilado. 
 

Había  señales de posibilidad que hubiera golpe  militar, pero nada claro 
Se enteraron por la radio  del Golpe Militar. 
“Yo estaba en la oficina de Indap. Me empezaron a perseguir, un   sargento 
de carabineros de  apellido Espinoza, que me amenazaba y  me fui seis 
años a Argentina.  Y  luego regresé, pero me seguían de nuevo y  me tuve 
que ir a Coyhaique”. 
Integrantes de Patria  y Libertad  se vistieron de carabineros y militares y 
andaban por los caminos en los campos buscando y deteniendo a los 
campesinos y en especial, a los dirigentes. 
 A Fresia le decían “La Caldera del Diablo”  porque decían que había armas 
y que nadie podía entrar.  Eran puras mentiras. 
Fundo El Toro en  el sector La Isla,  en el año 1947 ( no existe  claridad con 
respecto a la fecha )  es la batalla de La Isla, conocida como el despojo de 
La Isla.  Hubo un enfrentamiento entre campesinos y carabineros. “Mi abuela  
peleó allí. A  ella también la balearon y le mataron un hijo. Los baleó  
carabineros”.   
Asentamiento el Toro:  Arismendi, dirigente campesino  que fusilaron,  era 
muy amigo  con Evaldo Rebhein, dueño de fundo,   que  tenía un campo en 
Polizones.  Hubo  un conflicto con un señor Añazco, debido a que  Rebhein 
impidió  el paso  de una ambulancia y tuvieron que sacarlo en brazos. Y 
Arismendi se enojó por estos hechos y por trabajos que les había realizado y 
que nunca le pagaron  y luego se produce la toma  del fundo El Toro, que 
era de propiedad    fiscal y   en ese conflicto les sorprende el  golpe militar 
Hubo gente  que se prestó para entregar  información, que no  voy a 
mencionar. 
En los caminos  estaba lleno de carabineros y militares. No se podía andar  y   
había que caminar por medio de los campos. 
A los campesinos los detenían  en el retén  de carabineros. Los  golpeaban 
duramente, les tiraban  agua. 
Nos detenían por ser socialistas nada más. Yo antes no podía hablar,  no 
quería recordar nada,  solo lloraba y lloraba.   
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La gente no andaba con armas, ellos les ponían armas para sacarle  
fotografías 
Controlaban a todos los campesinos antes de ir  y al volver del  trabajo. 
“Yo le dije que me dijera la verdad  quien me entregó a mi …y  era  una 
mujer  que entregó un listado de gente  .. Eso me lo dijo  un carabinero.. Por  
eso no le tengo confianza a ninguna persona. ( era una vecina de la 
población) No se puede decir  quién”. 
 
 

1974-
1987 

Partido socialista,  es el más 
numeroso  y  se reorganizan 
René Villarroel, Juan Metralla,  
los Schwerter ) 
 
Sargento Azócar  de carabineros 
Manuel  Contreras 

Manuel Contreras en Fresia 
El dueño del Fundo Patatún fue Ignacio Kuschel Nickelseck,  abuelo del 
actual diputado , Carlos  Ignacio  Kuschel Silva.  Y en el  gobierno  de 
Allende, por miedo a que se lo tomen, se lo vendió a Néstor  Holzapfel 
(arquitecto,  Puerto Montt, PS)  Y después  del golpe, Manuel Contreras,  
(jefe de la Dina) se lo apropió y pasó a llamarse  Viejo Roble. 
René Villarroel, “Juan Metralla”, apareció el 68.  Con alguna gente pobre, 
mozos de casa, formaron un grupo con los reservistas que pertenecían a la 
parroquia   y se llamaban Los Exploradores y  hacía  ejercicios militares.  Era 
el brazo derecho de la dictadura con la derecha, ( los Schwerter ) 
Juan Metralla se casó con una mujer de familia con dinero Ferer  Schwerter y 
ahí cambió. 
No se acuerda lo que le hizo “el perro ese” y no quiere recordarlo 
Sargento Azócar  de carabineros, se portó bien…gracias  a el  estoy vivo,  el 
me salvó. 
En Puerto Montt,  en  1979 había 10 mil trabajadores  en el Plan de Empleo 
Mínimo  Cuando nos quedábamos sin pega nos  íbamos a trabajar allá, pero 
el  sueldo no alcanzaba. 
En los años 80.  Los POJH le pagaban  a los  jefes de familias  cinco mil 
pesos  mensuales y al PEM , 3 mil pesos. Eran sueldos  de hambre. 
No se podían escuchar radio  en alto volumen en las casas. En Fresia no  
hubo protestas ni ninguna movilización. 
Juan Metralla junto con otros carabineros recorrían los campos  deteniendo 
campesinos, y  según cuenta, arrojaban los cuerpos de gente ya  fallecida  al 
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río  en el sector La  Naranja y a los otros , los llevaban a la comisaria , muy  
golpeados. 
Un caso, los hermanos Barría,  a ellos los  golpearon mucho, luego  en la 
comisaria le sacaron fotos con armas que nunca fueron de ellos. En la 
tardes, sacaban  al patio  de la comisaría a los detenidos,  a darles palos. 
Decían que  andaban  armados,  y traían  a la gente casi muerta  y luego le 
ponían las armas. 
 
En dictadura venía  a la zona  Camilo Escalona   y se reunía con militantes 
PS. 
Nunca más tuvieron un trabajo estable  
Hubo mucha desconfianza 
Los partidos se reorganizaron  después de la dictadura para prepararse y 
organizarse  para el plebiscito  
Todos los obreros estábamos por el NO.  Los sueldos eran bajos y no 
alcanzaba para mantener a la familia. 
 
Diez años  trabajé con los ex presos políticos de Fresia  y  nos organizamos 
y  accedieron a  casas que beneficiaron a 55  familias. 

 
1988... 
 

PPD  se constituyó para  el plebiscito.   
El PC  estaba proscrito. 
Armando Jaramillo,  se metió en el 
PPD  y fue  diputado por La Unión  y 
había sido de Patria y Libertad. 
Partido Socialista fue el más 
numeroso. 

En Fresia ganó  el NO por amplia mayoría.  La dictadura cívico militar no 
tenía apoyo.  Hasta un carabinero  conocido,  cuando ganó  el  No,  tiró  su 
gorra hacia arriba para celebrar( los carabineros  rasos también lo pasaron 
mal) 
No sabemos de donde salieron tantos exonerados políticos en la comuna.  
Hay gente que nunca tuvo ninguna relación con los asentamientos.   De 
hecho aun  hay gente  que sí se vio afectada pero nunca ha recibido  nada. 
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        JORNADAS DE MEMORIA FRUTILLAR 
 
Periodos  ACTORES 

 
HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 

Partidos políticos importantes en 
Frutillar: 
Partido Comunista    
Partido Socialista  
Partido Nacional . 
 
Armando Nahuelquin .  Regidor  
PS.   
  
Poblaciones  Pantanosa, 
Niklitschek y camino antiguo . 
Había una importante cantidad de 
militantes de izquierda , PS y PC,  
  
Antonio Ruiz Paredes, Diputado 
PS. Vigésimo cuarta  agrupación 
departamental Llanquihue, 
Calbuco , Maullín y Puerto Varas.  
Obrero, nacido en Frutillar Alto.   
 
Armin Felmer   Regidor PC .  
Enrique  Figueroa  ,  Regidor  PC.  
Ferroviario 
 
Carlos  Kuschel, Arismendi, 
Rubilar, Munsenmayer Klocker,  
Osvaldo Fritz,  Martin Winkler y los 
Teacke. Pertenecían a los    “Los 

Frutillar era  una comuna muy  pequeña, habitada por  descendientes de 
alemanes y campesinos muy pobres.  
La vida en el campo era muy difícil,  cultivaban papas,  La gente  era muy 
pobre con  viviendas muy precarias. 
 
Juan Pailahueque era  el cacique  de la comunidad dueña de todo  el terreno 
de lo que hoy es Frutillar, a principios del siglo XX.  Lo mataron y le quitaron 
las tierras.  Estas acciones habrían estado lideradas por el colono alemán, 
Edmundo Winkler.  
 
Comité de Adelanto  de la población La Pantanosa ,  liderada por  Camilo 
Montiel,  pelearon por  la luz y el agua potable.  Y  por la escuela  285 en el 
pasaje  Millaquén. En terrenos  de la familia Arcos.  Partió la población como  
parcelas y luego  fueron vendiendo  sitios a  campesinos que iban llegando.  
 
Los alemanes  dueños de fundo tenían  un trato muy duro   con los campesinos  
 
La Reforma Agraria fue intensa en la zona y tuvo buenos dirigentes  
 
Los Rivas ,   familia de campesinos, dirigentes campesinos.    
Matanza Balmaceda La Paz. (sector Concordia, limite comunal con 
Purranque) Fundo  de los Hoffmann , se lo tomaron y  el gobierno  le entregó 
el predio y  se convirtió en un  asentamiento  bien trabajado . En este conflicto 
hubo tres personas muertas, entre ellos , un padre y su  hijo, de la familia  
Ríos.   Involucrados en este caso, se menciona a Carlos  Kuschel, Arismendi, 
Rubilar, Munsenmayer Klocker  y los Teake. Pertenecían a los   “Los Huasos 
Hueras “ , brazo armado  de la derecha.  Osvaldo Fritz, Martín Winkler, quien 
posteriormente   fue concejal.   Rubén Munsenmayer fue alcalde durante la 
dictadura.  
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Huasos Hueras “ , brazo armado  
de la derecha.  
Los alguaciles, agrupación  
vinculada a carabineros jubilados  
y  de personas de derecha.     
 

 

Rubilar posteriormente murió  en un accidente  de pesca en el lago 
Llanquihue. Iba junto  con otra persona de apellido Nannig. Un hecho muy 
conocido en la comuna.    
Víctor Arismendi , terrateniente cuyo hijo es concejal hoy Javier Arismendi y 
que durante el estallido social fue “chaleco amarillo”, andaba con un arma 
disparando al aire, situación que fue denunciada en medios de comunicación.   
Entre las historias que no están acreditadas, pero que son parte de los 
comentarios hasta hoy, hay una que dice relación  a un carabinero de apellido 
un Winkler, hijo “guacho” de don Rigo Winkler, que coordinado con otros 
carabineros e integrantes de  Patria y Libertad,  amarraban a la gente de las 
manos a un jeep,  que recorría  la playa y lo subían  por las riscos.   Pero los 
afectados nunca  se atrevieron  a entregar  su testimonio por   miedo. Estaban 
amenazados de  muerte .   
Tren de la  Victoria.   Pasaba por la estación de ferrocarriles de Frutillar a muy 
baja velocidad con  Allende  como candidato, que saludaba a la gente, que se 
congregaba en el lugar  con pancartas.  Recuerdan que solo una vez hizo un  
discurso. 
La campaña de la Unidad Popular fue difícil, porque los propietarios de fundos 
presionaban a los trabajadores para impedir que votaran por la Unidad 
Popular.   

1973  
 

 
Heriberto Leiva, PS .  Exiliado .  
Dirigente 
Santana, presidente del Sindicato 
de la  Construcción de Frutillar. 
Rosamel Vargas, dirigente PS  

 
El diputado Patricio Romano ( no encontré  este nombre, puede que se haya  
confundido)  PS  vino   a Frutillar , un mes antes del Golpe y  dijo que la cosa 
estaba muy peligrosa.  “Hay que poner mucho cuidado, escondan literatura y 
la  propaganda.  La represión  será  muy  dura”.  Fueron pocos a los que 
sabían. 
La  represión  fue  mas fuerte  contra el PS por el discurso que tenían.   
Buscaron  las cabezas mas importantes   
La derecha tenia un grupo de inteligencia  y había muchos soplones 
El día del golpe  estábamos trabajando.  El dirigente  del sindicato  de la 
construcción de apellido Santana junto  a Rosamel Vargas del PS, nos 
reunimos y  dijeron: Compañeros, el  golpe militar  comenzó y Allende  ya 
habló una vez. Se para toda la obra y se van  todos a su casa”.   
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No había armas.  Parece que la revolución sería  a la  chilena , sin armas ni 
preparación.  
 No había  capacidad del pueblo de  gobernar  el país .  
Pinochet  fue la traición mas grande, era  la mano derecha  de Allende. 
La estatización del cobre  fue el golpe  mas grande a  Estados Unidos y por 
eso reaccionó .  La nacionalización del  cobre fue  el principal logro, que se 
celebró en todo el país.  
Mercado negro . 
Días antes del golpe,  los gringos sabían que  habría  un golpe. Botaron los 
tarros de conservas en los ríos y escondieron la mercadería en los 
subterráneos de sus casas de campo.  Tremenda maldad. Estaban 
anunciando hambruna.  
Después del golpe, “vuelta a traer  todas las cosas “ y se llenaron  las repisas, 
el 13 de septiembre  abrieron   las puertas del comercio con toda la mercadería  
Paro de camioneros .  Se paralizó  todo  
Después del golpe, se avisaron entre los  vecinos,  que  preguntaban que  se 
podía hacer, querían defender el Gobierno de la Unidad Popular, pero no 
había  con que defenderlo. No había armas.  
Historia difusa, solo  transmisión oral  
 Familia Cancino Triviño.  El papá fue detenido en días  posteriores  al golpe 
de Estado  y  al regreso a su  casa,  falleció   debido a  las  torturas.  Sin 
embargo no hay datos concretos ni denuncias de parte de la familia. Pero es 
una historia que se escucha  hasta hoy en la  localidad de Casma. 
Las personas detenidas en el marco de la represión política, eran  retenidos 
en los retenes de carabineros y posteriormente,  trasladados al  edificio de la 
Policía de Investigaciones de Puerto Montt.  
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1974-
1987 

 
Bruno Siebert ,  Ministro de Obras 
Públicas de la dictadura . Oriundo 
de la zona . Pavimentación del 
camino de Frutillar a Puerto Octay 
 
General  Rodolfo Stange ,  Director  
General de Carabineros, oriundo 
de la zona  
 
Camilo Montiel, dirigente PC   
candidato  a regidor .  Iletrado, 
Tres detenciones  en el retén de 
carabineros.  Torturado , golpes 
con sacos de arena.  Recorría los 
campos comprando cueros de 
ovejas. Era un personaje  muy 
conocido que defendía a los 
pobres y se enfrentaba con los 
alemanes   de manera muy directa. 
En  1975 fue su primera detención.  
Familia Ruiz de Pantanosa.  Todos 
militantes comunistas.  
 
 

 
Se cerraron todas las puertas de trabajo para nosotros,  los militantes de 
izquierda. Los gringos tenían anotados  a todos  en unos libros.  Y  muchos 
se van a Argentina  
Poder excesivo  y abusivo que tenían carabineros  en los pueblos pequeños 
donde no llegaban  los militares.   Mis padres ,por ejemplo, solo tienen el 
recuerdo de los aviones sobrevolando a muy baja altura . Era carabineros los 
representantes de la dictadura en  los pueblos pequeños .  
 
Primeras marchas contra la dictadura salieron de las poblaciones Pantanosa 
,  Niklitschek  y camino Antiguo. Convocados  en la plazoleta  de Frutillar  
Todos escuchaban  Radio Moscú , que trasmitía  a las ocho de la noche .  Se 
enviaban  los datos de los detenidos para que se supiera  
La iglesia  católica  trabajo mucho.  Jugó un gran papel en la defensa de los 
derechos humanos y protección a los detenidos .  
 Mi padre, en los años 80,  peleando directamente  con los carabineros que  
se negaba a poner  la bandera  el 11 de septiembre.  Era obligación poner 
bandera el 11 y 18 de septiembre . 
En las primeras protestas de los años 80  hubo mucha represión. Una vez nos 
tuvimos que tirar por los barrancos  del sector de Punta Larga porque nos 
seguían a balazos .  Domingo Cosso nos denunció que estábamos haciendo 
reuniones debajo de una mata de quilas con los trabajadores y los gringos  
nos salieron a corretear  disparando contra nosotros. Ricardo  Soto arrancó 
en el auto y  el resto corrió a la playa   y había  muchos riscos.  Entre ellos, 
Verónica Velásquez y otros jóvenes.  Carmen Cofré  era la que más gritaba 
que no la maten. Los gringos tenían prohibido a todos sus trabajadores que  
se junten  con la gente a hablar de política.  
Luego que se ganó el NO  me tuve  que ir porque nadie  me daba  trabajo.   
La derecha  seguía mandando en todo Frutillar, 
Hacíamos festivales y juegos populares. Con los clubes deportivos íbamos  a 
jugar  a los campos y  hacíamos campaña.  
Una vez nos quisieron llevar  detenidos a los dirigentes  del club deportivo y 
dimos   vuelta la “cuca de los pacos.”  Durante el  día  juntábamos piedras 
para  impedir el paso de los pacos   para que no reprimieran. 
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Periódico artesanal “La Voz de Pantanosa”  la ONG Aurora nos ayudó .  Este 
labor política la hacía  un grupo de jóvenes.  
Chocolatadas,  celebraron la navidad con los niños. Pantanosa  era una 
población  pobre.  Sacaban a la gente de los campos y los iban a tirar a la 
poblaciones.  Fuimos  los primeros diligentes  que  obligaron  al gobernador  
de la dictadura a  que fuera al sector a ver la realidad. Era una población muy 
luchadora .  Aquí   no se  regaló nada.  
La luz eléctrica  se obtuvo  puro  beneficios.  Fuimos un ejemplo para las otras 
poblaciones.  
Decían que eramos un Moscu  chico  El primer club  que se formó  se llamo  
El Dinamo  como el de Moscu y no le cambiamos el nombre.  
En el plebiscito perdimos por mas de 300 votos , casi lloramos.  
Todos se desanimaron. La derecha hizo una campaña de mucho miedo. A los 
trabajadores le decían que   tenían que votar en contra  porque se quedarían 
sin pega.   
Se consiguieron una radio portátil que llevaron al local de votación  y eso nos 
dio ánimos.  Hicimos una tremenda fiesta  en  Pantanosa , bailamos, hicimos 
rondas, y no dejamos  pasar los vehículos  
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JORNADAS DE MEMORIA CALBUCO  
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos más fuertes era la DC y el PS . PC 
MIR con una célula muy pequeña. 
CODE ( Partido Nacional y la Democracia 
Cristiana) 
Habían empresas conserveras  y cada una  
tenía  sindicatos que eran muy fuertes.   
Mayor Martínez,  comisario de carabineros era 
muy accesible 
Cornelio Parancán, alcalde de Calbuco. 
Gustavo Torres . PR .  Alcalde ,  cabeza de 
campaña.  
Sindicato de la  construcción organización 
fuerte. 
Floridor Cárdenas Villarroel. Dirigente 
importante 
Patria y Libertad estaban organizados.  
Juan Tello:  Gobernador  socialdemócrata  
SUTE 
Alberto Paredes (MIR) organizó una 
cooperativa de pescadores y buzos,  que 
incluso tuvo la intención de comprar una o dos 
fábricas y un barco pesquero grande.  

Había mucha organización, amistad, solidaridad . 
Celebrábamos  el 1 de mayo  con elección de reina y era una 
fiesta para todos. 
Mucha actividad política.  
Se organizaron a los campesinos  con el apoyo de los 
profesores. 
No hubo Reforma   Agraria , predios eran muy pequeños.  Pero   
sí hubo tomas  de terreno en  La Campana, el asentamiento 
Río Gómez y Fundo Yunis ( una parcela que se la tomaron y 
luego la devolvieron) 
Principales obras en la época de Allende:  muro de avenida 
Brasil. Construcción de Escuela San Antonio, Proyecto de 
construcción de una población Corvi con departamentos de 
cuatro pisos, obra que se  paralizó después del  golpe.  
Los campesinos podían vender toda su producción, les fue 
bien, los viejos tenían plata, les cambió la vida.  
La gente de los sectores rurales siempre fueron de derecha 
hasta el día de hoy.  
El primer año del  Gobierno  de Allende fue muy positivo,  se 
notó el crecimiento económico y el desarrollo, lo que asustó a 
la derecha. 
Fue una época de oro para los industriales, todo lo que 
producían se vendía . Aumentó el poder adquisitivo de la 
gente.  
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Se organizaron las JAP  para enfrentar el desabastecimiento, 
integrada por mujeres en su mayoría.  Hubo problemas con el 
paro de los camioneros. No había buses a Puerto Montt 
porque ponían “miguelitos “ en las carreteras.  
Para enfrentar este paro  se organizó el MOPARE , 
movimiento por el paro, que con camiones de INDAP, 
trasladaban mercaderías. 
En el primer paro del 72   nos damos cuenta  que hay 
problemas  más serios. 
En esta zona hubo menos problemas de desabastecimiento 
porque  todos tenían huertas, animales, aves; por eso acá fue 
menos  grave que en la zona central. 
 

1973 Director del hospital:  Jorge Miquel  (MIR)  se 
exilió 
 Rubén Cárdenas:  Gobernador de Calbuco.  
Ulises  Soto y René Cárdenas,  primeros 
detenidos. 
Jaime Guerrero  PS 
Francisco Chávez (PC) detenidos. 
 Eduardo Squella, PC,  infiltrado. 
Se formó el Grupo de los 13, integrado por 
industriales de Calbuco de derecha, entre ellos 
Nelson Villarroel y su hermano,  Parancán e 
hijo,  Alfonso Soto y otros, que colaboraban con  
la dictadura y perseguían a la gente de 
izquierda. Tenían armas.  El grupo de Patria y 
Libertad que se mantiene en estos años, 

El golpe de estado se esperaba, nadie sabía cuando iba a ser 
y lo  violento que sería. No se sabía la fecha.  
Rubén Cárdenas estaba en la gobernación y salió con  el 
cuadro de Allende, pero no lo detuvieron. 
Supimos  del golpe por  la radio, estábamos preparando  el 
día del profesor. 
En la tarde del día 11 ,  el mayor de carabineros nos reunió a  
los empleados públicos y nos comunicó lo que estaba 
pasando, pero no hubo represión ese día.  
No había nadie en las calles, el pueblo estaba vacío.   
13 de septiembre primeras  órdenes de detención. 
Hubo cambio de destinación de profesores, pero no 
exonerados.  
Las clases estuvieron suspendidas hasta el 19 de septiembre. 
Hubo crisis de conducta de los militantes políticos después del 
11 y  no reconocen  la memoria histórica y  dejan de participar. 
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recibía instrucción militar en el Regimiento 
Sangra. 
 
 
 

Hubo gente de la Democracia Cristiana en el campo 
 especialmente, que  tuvo una actitud de soplonaje con 
quienes eran de izquierda.  
A los detenidos  les preguntaban  por  escuelas de guerrillas 
que  se supuestamente había en las islas.  
 

1974-
1987 

Amanda Vargas, detenida y torturada. PC.  
Raúl Barró , detenido en Egaña 60  
1975. Anselmo Otey, detenido. 
Asume Comisario  Fuentes de carabineros. 
Lautaro Contreras, teniente de carabineros  
muy joven que tiene mucho poder y fue 
represor.   Estuvo en el SIM. 
 

Las personas que  fueron detenidas  cuando regresaron a sus 
casas fueron vista por  el resto de la gente como “manzanas 
podridas” y  no se acercaban mucho a  nosotros.  
 
No hubo mucha actividad política  durante la dictadura.  
En 1984-85 .   El comunal Calbuco del  Colegio de Profesores 
hace una elección directa de sus dirigentes con mesas que 
pusieron en la calle. Era ilegal.  
En el año 1987 fueron las primeras marchas grandes  con la 
participación de profesores y médicos en vehículos. 
Se hacían reuniones en la parroquia de la iglesia. 
 

 
1988... 
 

Emilio Klein, profesor, DC 
Jaime Mansilla, PS  
Marta Vargas  

Hicieron campaña en  el pueblo y las islas. Recorrieron cada 
lugar.  Fue muy intensa.  
Resultado del plebiscito.  70 por ciento por el SI y  30  por 
ciento por el NO. 
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JORNADAS DE MEMORIA LLANQUIHUE  
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 
 

Llanquihue era chiquitito. No había 
ninguna de las poblaciones que hoy 
existe. Pero sí muchas industrias. Por 
eso se le llamaba “ciudad de las 
chimeneas”.  Hoy queda muy pocas 
industrias. 
Industria azucarera Iansa 
Eca 
Chiprodal de Nestlé 
Indepa: Industria fábrica de Chuño 
Cecinas Modinguer 
Molino Porvenir y otros molinos 
Sindicatos de empleados y obreros en 
cada una de las industrias 
Central Única de Trabajadores de la 
comuna Llanquihue.  Salvador Torres. 
Dirigente nacional de la CUT 
Juvenal: dirigente sindical  
Trabajadores venían de distintas 
comunas y en época de la cosecha de 
remolacha había trabajadores 
temporales 
Dos colegios.  La Escuela 11 (Inés 
Gallardo) Escuela 49 (Gabriela 

Era otra ciudad. La gente era más buena.  Había ramadas y todos iban y no 
había agresiones.  Buena convivencia entre todos. 
Había malones y fiestas y la gente compartía toda. No había diferencias 
políticas.  Había un baile e iban todos.  
La campaña política de Allende fue muy buena y muy dura.  “Nosotros 
salíamos a pegar los carteles, con una escalera y un tarro de engrudo e 
íbamos pegando en los muros los afiches de Allende. Y nos escondíamos 
cuando pasaban los autos”. 
Se juntaba multitudes de gente en las campañas. 
En Llanquihue la Unidad Popular ganó por amplia mayoría.  Siempre ha sido 
así como en Fresia.  
Celebramos el triunfo con cantos y gritos  
Con la Reforma Agraria se tomaron muchos campos.   Pero hubo campos 
que estaban trabajando bien e igual lo tomaron y eso estuvo mal.  
 Toma de la Gobernación de Puerto Varas: 
 Una vez nos enteramos que se querían tomar la gobernación de Puerto 
Varas, los agricultores molestos por la Reforma Agraria, pero nos 
enteramos, nos informó un trabajador .   Tomamos un bus con 80 personas 
y nos fuimos a la gobernación y la ocupamos antes que llegaron.  Los 
agricultores llegaban en tren, de Los Muermos y Fresia, cuando ello llegaron  
armados con  burreras, pistolas, escopetas , hachas debajo de las mantas.  
Y  ya estábamos con la gobernación  y la defendimos con gente de 
Ensenada que también llegaron . 
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Mistral). Y escuela de religiosas solo de 
mujeres  
 
Sindicato Caupolicán de Trabajadores 
agrícolas (1200 integrantes) de los 
sectores de   Santa María, Nueva 
Braunau y El Maitén. 
Antonio Ruiz; presidente del sindicato 
de Chiprodal .1973 elegido diputado. 
PS 
Francisco Rodríguez. Dirigente sindical 
de Chiprodal 
Waldemar Miranda, Director de 
Escuela. Detenido y exiliado 
Andrés Gómez Toledo:  director 
Escuela.  detenido y exiliado a Noruega 
Bustamante. “guata de lápiz” :  
presidente del sindicato de Iansa.  
Luisa Bustamante: dirigente 
Centros de madres.  Las mujeres 
participaban. Cursos de costura.   
Pablo Soto:    dirigente campesino.  
Radio Turismo de Puerto Varas. 
Publicaba información de las 
organizaciones sindicales. Mensajes  
Luis Espinoza.  Diputado PS  
Efraín Bahamonde.  Gobernador de 
Puerto Varas. (PS) padre del actual 
alcalde   de Puerto Varas, Ramón 

El gobierno de Allende fue muy bueno y de bueno le pasó la mano a los 
pobres y se la tomaron.  Nacionalizó el cobre, lo mejor.  
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Bahamonde (dirigente juvenil de la 
USOPO) 
Patria y Libertad estaba organizada en 
la zona “y hasta ahora tienen 
armamentos  porque los militares 
nunca le quitaron las armas”. 

1973  
Fiscal de Guerra; Apellido Covarrubias 
Regimiento Sangra, centro de 
detención y torturas 
Retenes de carabineros en las 
comunas: centro de detención y 
torturas.  
 

El día 11 de septiembre fuimos a trabajar  y nos enteramos del golpe  militar 
por la radio.  
El MIR  organizó una patrulla para sacar del país a los que estaban más 
complicados .  Eran personas especializadas para cruzar la cordillera.   Se 
llamaba La Tropita.  
Pareciera  que los carabineros y aviadores que nos llegaron a detener 
estaban drogados, no parecían seres humanos.  
Hoy no más del 10 por ciento de quienes fueron victimas directas de la 
dictadura están vivas. Pero quedan quienes fueron esposas, hermanas, 
hijas. 
Nunca nadie nos ha preguntado cual fue nuestra experiencia como niños, 
hijos e hijas de quienes fueron violentados en ese período.  
Sindicatos infiltrados.  Llegaba un funcionario nuevo que fue dado de baja y 
se integraba a los sindicatos y desde ahí podían identificar a todos.  
En los campos iban a buscar los libros de registros de los sindicatos y ahí 
iban a detener a los campesinos. 
En los buses  que venían a las industrias de  Los Muermos a Puerto Montt 
y los paraban e iban bajando a personas detenidas. 
 
Los mismos agricultores se vistieron de carabineros e iban a buscar a los 
campesinos a sus casas.  Los agricultores jóvenes andaban con los 
servicios de seguridad en las noches y con armamentos.  
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En la represión   hubo un doble estándar: para los pobres, garrote y patadas; 
para los diputados y senadores isla Dawson 
Los primeros pagados fueron ellos, Millonarios.  
Al diputado Espinoza, le dieron 1200 millones y a los pobres nada.  Pero el 
perdió la vida. 
 Siempre he llorado cuando recuerdo un episodio: Era niña y tomaba la 
pensión en una casa como estudiante y la tía me dice: pasa Martita, te tengo 
una sorpresa   y era mi padre (que había sido secuestrado y torturado) que 
estaba sentado en una mesa, pero no era la misma persona que yo 
recordaba.  Era una especie de animalito que comía con las manos con una 
ansiedad como de película de terror.  
Cuando salen de la cárcel eran otras personas, parecían zombies ,  ya les 
habían quitado la vida.  Decían: “Quiero que nunca me pregunten lo que viví” 
Eran tratados como los peores delincuentes.  
La Fiscalía Militar estaba en un costado del actual edificio de la Gobernación 
de Llanquihue y   tiene una escalera de acceso al segundo piso “esa 
escalera era un charco de sangre.  Subían a la gente a puro culatazos.”   
En el Regimiento Sangra a los detenidos los tenían en celdas donde solo 
podían estar de pie y  estaban días  en  esas condiciones sin comer.  
 Todos los dirigentes de los sindicatos fueron detenidos y las organizaciones 
desaparecieron.  

1974-
1987 

 Los niños, hijos de las personas detenidas, la mayoría quedó sin estudios, 
porque también eran perseguidos y sus padres se quedaron sin trabajo. 
Vigilaban las casas de los dirigentes campesinos día y noche.  
Las empresas empezaron a cerrar   y no había trabajo. 
Para el plebiscito del 78  se le acabaron los votos y nos dijeron que teniamos 
que ir a Puerto Montt, pero yo quise votar  y  como siete hicimos  nuestra 
votación  en forma pública y  votamos por No, aunque  la gente creía que 
nos iban a detener.   
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1978 cerró  la empresa Iansa.  
No fue fácil organizarse después había mucho miedo. 
Los militantes del PC  siguieron organizados   en  forma clandestina y 
trataban de hacer algo en recuperar.  
Hubo mucha gente despedida, profesores, funcionarios públicos y  los 
trabajadores   cuando se cerraban las empresas.  
Hubo protestas y  se cortaba  la luz con cadenazos; pero era poco.  

 
1988... 
 

Antonio Ruíz Paredes  
La chica Cumilef 
Pablo Soto 
Pedro Sáez   

Para el plebiscito  nos organizamos para hacer campaña y  nos preparamos 
como apoderados de mesa.  
Había mucha gente que  se integró al PAIS y el PPD. 
Nos fue muy bien en el plebiscito. 
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JORNADAS DE MEMORIA CONTAO 
 

Periodos ACTORES HECHOS REGIONALES 

1970-1972 
 
  

Norma Paredes, primera 
directora de la escuela,  
construida en año 1966  
 
Leónidas Argel, dirigente  
sindicato de obreros de la 
empresa  por seis años   
 
Héctor Lisboa, administrador  
de Bima en Contao, que era 
de Santiago,  
 
Harold Carrasco, jefe de 
Abastecimiento de Bima  
 

La empresa Bima explotaba  los bosques  y se llevaba toda  la madera. 
Los norteamericanos desaparecieron, se fueron en diciembre del  año 70. dejaron 
sus casas, todo. Salió el Presidente Allende y desaparecieron todos y funcionó la 
empresa hasta el año 80 . (hay discusión de la fechas de la salida de  los 
norteamericanos, algunos dicen que es el año 73 para el  golpe de  estado) 
Había un gerente de Santiago que vino  hacerse cargo de la empresa después de 
la salida de los norteamericanos , los  dueños era de Santiago .     
La gente se dedicaba a la madera y a la pesca , antes que venga la empresa a 
Contao.  La empresa daba  casa, leña y la luz, logros obtenidos porå el sindicato,  
Hubo mucho desperdicio de la madera,  cuando hay  abundancåia no se cuida. 
La zona de Contao era de propiedad fiscal y cualquiera podía  extraer la 
madera  sin problemas, el mañío, alerce y lo vendíamos , en las lanchas que 
venían a buscarlo. 
Y luego  la gente empezó a trabajar en la empresa norteamericana y trabajaban 
apatronados.  Había dos sindicatos, uno  de 400  obreros   y   sindicato de 
empleados (100) Tenían harta fuerza. Obreros, peores  casas y  los empleados 
mejores, Había  diferencias  
Lo sueldos eran miserables,  dieron falsas esperanzas,  explotaron a la gente y 
alcanzaba solo para  sobrevivir  
La primera  huelga que se hizo  en el año 70  ,  la petición era que se fueran  todos 
los jefes de BIMA. Y partieron por la bodega para el abastecimiento de alimentos 
de los casinos y pidieron la salida del jefe (Harold Carrasco)   Desde  Puerto  Montt 
vino el diputado  Luis  Espinoza y él  organizó  la huelga con los dirigentes del 
sindicato.   
Quisimos hacer una huelga para que mejoraran los sueldos en la planta 
termoeléctrica. Había temor de parte de los  trabajadores de ser despedidos y por 
eso no hicieron la huelga.  
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1973 

 
 

Dos detenidos  y trasladados 
a Egaña 60: uno de ellos, 
Iván Vargas, el “pata de 
nalca”,  que ahora vive  en 
Puerto Montt    

    
  

Antes del golpe, había aviones dando vuelta porque se supo que iban a poner 
trozos de madera en la cancha de aterrizaje. Los aviones iban a hacer ejercicios, 
y a alguien del sindicato se le ocurrió poner trozos  . pero no se hizo por el temor  
a las represalias .  Los comandos de la FACH hacían ejercicios en  esa cancha  
aterrizaje , y por  eso pensaron cerrar la pista.  
Los sindicatos y los  trabajadores estaban contra  el Golpe Militar, pero los aviones 
andaban sobrevolando y en la bahía estaban los barcos de guerra y por eso  no 
se hizo  nada. Por  temor. Nos dio mucho miedo. 
Aquí llegaban los carabineros buscando  armas, pero  no había nada.  
En las noches pasaban los  aviones sobrevolando,  pero no  bombardearon,  
porque el jefe de retén  de carabineros,  les dijo que  la gente de Contao no tenía 
armas y era tranquila, Tenían tres  bombas preparadas para hacer desaparecer 
Contao, pero  al carabinero lo mandaron a buscar a Puerto Montt para les de su 
declaración  y el les dijo que cometían un gran error, que no  había nada de política 
aquí.  

1974-1987 

 
  

Familia Zúñiga, constructora 
de lanchas  chilotas, Eran  
colonos 

Jaime Gallardo,  carpintero 
de ribera 
A cargo del Museo  

Los trabajadores siguieron trabajando en sus puestos,  tal como antes con los 
aserraderos  automáticos hasta los años 80  
Las Fuerzas armadas  cuando  vieron que éramos gente pasiva, y nos dejaron 
tranquilos  trabajando normal, pero había   temor que  fuéramos detenidos,  
Andaban buscando a los dirigentes y averiguaron todo lo que  pasaba, éramos 
simples  trabajadores  ,   Buscaban comunistas, armamentos y grupos de 
guerrilleros,  que no nunca existieron.  
Cuando se cerró la empresa, mucha gente se fue de la localidad, porque no 
tenían pega. 
No hubo indemnización.  Perdieron 20  o 10 años de trabajo , No  hubo finiquito.   
Ley de exonerados políticos para que los trabajadores fueran compensados 
porque la empresa declaró , pero no pagó las imposiciones. Hubo problemas con 
los documentos de contratos y finiquitos, porque no guardaron los papeles.    
Los archivos de Bima están en el  Archivo Nacional de Matucana en Santiago 
Lo único que se podría hacer  es una demanda conjunta.   
La carretera se construyó con gente  de otros lados, pero también se empleó  a 
trabajadores del PEM y  el POJH ,     para  trabajos menores, como hacer 
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cunetas,   Y les daban comida ( 20 kilos de harina, paté  queso…)  era para 
compensar con los alimentos  los malos sueldos.  Pagaban 550 escudos. En los 
sacos de azúcar  aparecieron piezas de armamentos y se cortó  la ayuda.  
El alerce se declaró monumento nacional  en  tiempos de Pinochet y  lo que él 
decía  era ,  y no se preocupó de la gente  ni de ayudarlos .  Acá pasamos 
momentos de bonanza y después tuvimos muchas  necesidades y no teníamos 
ni qué comer. Solo  comíamos  papas con cebollas y  jurel y  eran familias 
numerosas. Pasamos mucha necesidades 
Se nos llamó “el pueblo   fantasma” porque había gente pero no había trabajo, 
no había movimiento.   
El estado ganó muchos dólares, porque era un negocio  del Estado con los 
norteamericanos,  y ellos se  fueron antes porque el servicio de inteligencia 
sabía que habría un  golpe de estado y se fueron Ya habían sacado lo mejor, 
exterminaron los bosques ,llevaron madera a Japón , Nueva Zelandia, Alemania. 
La cordillera era toda alerce y ahora no hay nada. 
En Puelo queda el Alerce Catedral, que  son enormes.  Pero  aquí  fue una parte 
que los norteamericanos exploraron , pero no  toda la montaña.  
La pérdida de los bosques fue mayor que la ganancia de los trabajadores, y la 
gente quedó igual de pobre. 
Plebiscito, no se acuerdan de los resultados. La gente  estaba  en contra de la 
dictadura, pero todos tenían miedo de dar su opinión y votar.  Nosotros 
queríamos que se vaya  la dictadura, queríamos democracia,  hay que cuidar la 
democracia, porque cuando se pierde ahí vienen los problemas.  Uno puede 
decir lo que uno se siente , No a todos les gusta lo que uno dice, pero  todos 
tienen derecho  a opinar.    
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JORNADAS DE MEMORIA OSORNO Y SAN JUAN DE LA COSTA  
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-1972 
 
 
 
 
 
 
 

 
René Soriano , radical ,  regidor . 
Era un líder carismático  
Profesores, un gremio donde el 
PR  tenía mucha influencia.  
Partido Socialista 
Radio Sago  de la  Sociedad 
Agrícola y  Ganadera de Osorno.   
Partido Nacional  
Mapu 
Mir  
Partido Comunista 
Partido Demócrata Cristiano tiene 
rol muy importante con la  
Revolución en libertad. 
Sede de la Universidad de Chile  
Carlos Santibañez,  Presidente de 
la  Federación de Estudiantes de 
la U de chile,  1967  
Reinaldo Huinca, dirigente  
indígena 
Carlos Bongcam ,  secretario 
provincial PS  Osorno, académico 
Universidad de Chile, sede 
Osorno 
Sindicato de la construcción.  
 
Movimiento Silo,  paz y amor   
 

Campaña del 64 . Nos marcó  la pérdida de la elección  de Allende y  el 
triunfo de Frei.   A partir  de esta experiencia, hubo  una radicalización  de 
algunas posturas políticas.  Militantes socialistas   se unieron al MIR y la 
organización que   impulsaban con el campesinado. 
 
En la ciudad de Osorno,  había mucha resistencia a la organización de los 
obreros: Intentar  organizar  un sindicato te podía costar  la vida 
 
 En los campos, la gente  vivía  en condiciones muy precarias,  con piso de 
tierra,   al lado de las pesebreras  con el estiércol de las vacas . Dueños de 
fundo tenían grandes extensiones de   terrenos 
Los campesinos no eran dueños de la tierra donde vivían  
Los asentamientos que  estuvieron dentro de territorio mapuche en San Juan 
de la Costa  fueron exitosos.  No había patrón de  fundo, estaban  las 
comunidades  indígenas.  Por eso nos  relacionamos con los loncos, que  
son dialogantes, lentos  y  llegamos acelerando  el proceso; pero  poco a 
poco nos ganamos la confianza.  
 
A los jóvenes militantes  solo  nos usaban para entregar la propagada 
Cordones de pobreza  en Osorno,   de campesinos provenientes de  distintos 
sectores de la provincia. Se producen las tomas , Pampa Schilling, entre ellas. 
Población Manuel Rodríguez  era una población de mucha miseria. Un 
campamento  de familias muy pobres, que vivieron el  gobierno de la Unidad 
Popular y la represión de forma muy distinta .  Mujeres organizadas para 
darles  alimentos a sus hijos.  Hoy muchas   de estas abuelas se están 
muriendo,.  
La pobreza cruzando el río Rahue era mucha. Había casas de cartón,  niños  
descalzos. 
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 Osorno no tenia una identidad productiva clara ,  unos 60 mil  habitantes.   Era 
conservador, tenía mucha influencia  de las colonias. Había mucha 
prepotencia y segregación.   
Los partidos de izquierda le dieron poca importancia a política militar.  No 
estaban preparados para defender al gobierno de la UP  
 
En la campaña  de Allende de 1970 , hubo concentraciones muy numerosas 
en plaza Vivaceta y plazuela Yungay . Eran  muy masivas,  campesinos , 
pobladores y obreros. El movimiento estaba arraigado.  
Era muy clara la conciencia de clase. Se sentía orgullosos de ser hijo de 
obreros.  
Gobierno de Allende:  
Con la plata de una pasaje de micro se compraba un libro, los jóvenes leían 
mucho y estudiaban.  Todos andaban  con sus libros y   así aprendimos 
mucho. 
Los estudiantes del liceo  de Osorno  se fueron organizando   con sus centros 
alumnos.  Sus peticiones eran simples,  por ejemplo,  pedían un gimnasio para 
las actividades escolares, pero   eran  violentamente  reprimidos 
También recuerdan que peleaban con los hippies que eran los únicos que 
usaban bluejeans  y había que ser ricos para comprar un  jeans. Queríamos 
que se involucraran en la lucha social .  
Música.  Los Jaivas , lo rechazábamos porque nunca crearon una canción,  
solo con su “Mira Niñita”. Había tantos otros grupos comprometidos con la 
lucha social como  Víctor Jara, Quilapayún, inti Illimani , Rolando Alarcón.. etc.  
MEDIDAS DEL  GOBIERNO DE ALLENDE 
Mucha desnutrición en los niños y fue muy importante el medio litro de leche, 
que se entregaba.  
 
Las medidas del Gobierno de Allende están relacionadas con las 
determinantes  sociales, dada por su condición de salubrista. Por ejemplo, la 
desnutrición:  consagra una política pública  para disminuir  la desnutrición en 
la niñez.  También impulsa políticas de viviendas,  la atención de la maternidad 
en el consultorio, la conexión a  agua y luz en  todas la viviendas.  Y disminuir 
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privilegios  de  los funcionarios   del Estado,que tenían mayores beneficios 
que el resto de la población.  
 
Pero no contemplaba  el movimiento indígena . Hablaban de los pobres del 
campo y  de la ciudad, pero no hacían una diferencia  con los indígenas que 
tienen una cosmovisión distinta y eran más pobres entre los pobres.  Incluso  
en el campo,  se estigmatizaba a los indígenas.,  
 No eran dueños de la tierra .  
Los partidos políticos constituían  células  en  las comunidades indígenas, pero 
sin considerar  sus diferencias. 
La zona de San Juan de la  Costa concentra las comunidades indígenas.  
Existe mucha pobreza, pero la organización Área de reforma Agraria en San 
Juan de la Costa,  gran logro. 

1973 Estadio Español, centro de 
detención en Osorno . 
Empresa Felco , centro de 
detención 
Retén de carabineros de Osorno  
Retén de carabineros de Rahue 
Regimiento  Militar Arauco. 
Rosario Segundo  paillacar  
Patricio Rosas Asenjo, 17 años, 
militante socialista, Presidente del 
Centro de Alumnos del Liceo de 
Hombres de Osorno. Primera 
víctima de la represión.  Militares 
le disparan cuando intenta huir de 
una reunión en una casa  de 
Osorno. Muere el 13 de 
septiembre en el  Hospital de 
Osorno. 
Lizardo Abarca Maggi,  coronel a 
cargo del Regimiento Arauco de 
Osorno 

Era evidente  que habría un golpe de Estado, pero no sabíamos cuando. 
Todos hablaban de esa posibilidad. 
El comandante  del regimiento Arauco de Osorno previo al 11 de septiembre 
fue Manuel Contreras . Y el dispuso  en el campo de Cañal Bajo un centro 
de instrucción para civiles que formaban parte de Patria y Libertad.   Poco  
antes del 73, el  Mamo Contreras se va de Osorno a la Escuela de 
Ingenieros de Tejas Verdes y se lleva  al grupo  más selectos de oficiales, 
(7)  teniente Barrientos y Hasse, entre otros,  que están acusados del 
asesinato de Víctor Jara y  que luego formarían parte de la   la Dina 
(Dirección de inteligencia de la dictadura)  
Se hace cargo del Regimiento Lizardo Barca Maggi, de la línea de Caballería  
y  sacó a Patria y Libertad de los cuarteles militares. El contuvo al represión. 
No hubo en el regimiento  torturados. Se le sindica como torturador, pero no 
es así .  Uno de los principales críticos fue  el secretario regional del PS., el 
académico Carlos Bogncam , que incluso escribió un libro desde Suecia- 
La sede  Osorno, de la la Universidad de Chile  fue centro de la represión. 
Se detuvo y torturó a estudiantes  y se cerraron carreras, entre ellas,  
Trabajo Social.  Y ademas se expulsó a muchos  estudiantes  
Fueron allanadas sedes de los partidos políticos y de organizaciones 
sindicales (CUT, sindicato de la construcción, )  
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José Antiñir, sobreviviente de san 
juan de la costa,  

11 y 12 de septiembre  funcionarios de Cora recorrió  la zona de   San Juan 
de la Costa para decirle a los campesinos que no se tomaran los caminos, 
porque arriesgaban mucho y no había armas con que defender al  gobierno 
de la UP . 
A pesar que se había dicho mucho, no había nada de armas.  Y  por eso 
tengo una critica fuerte al movimiento de izquierda que hizo creer algo que 
no era cierto como que la Marina se iba a dividir.  
La gente de San Juan de la Costa nos  escondía  en sus casas. Tres 
personas muertas por carabineros de los retenes de Rahue (Osorno) y de 
Bahía Mansa, que estaban escondidos en la casa de un pescador del sector 
de San Juan de la Costa.  Se trata de Jorge Aguilar Cubillos, 28 años, jefe 
de área de Cora en Puerto Octay, militante PR.  Maria Bustamante 
Llancamil, 28 años, dirigente sindical, PS. Edgar Cárdenas Gómez, 24 años, 
técnico en radio, PS. o, mapuches estacados en retén de carabineros de  
Bahía Mansa,  
Fuerza civil   de colones alemanes que en conjunto con carabineros  salieron 
a reprimir a los campos,  colaborando con la detención y la tortura. 
17 de septiembre hubo  un intento del Regimiento Arauco,  que no llegó a 
buen puerto. La respuesta militar estaba  y las armas  también en el regimiento 
y los cuarteles de carabineros. Pero  teníamos una logística precaria . Había 
soldados que estaban a favor del gobierno de la unidad Popular.  La gente en 
la calle esperaba por las instrucciones. Pero finalmente no pasa nada.  
Los hombres en las poblaciones  e 
Huacho pobre comunista , se le decía a los  niños hijos  de presos políticos.  
Hay un número  indeterminado  de personas  detenidas, torturadas, 
desaparecidas, en especial en  la zona campesina, entre ellos, San Juan de 
la Costa. Sin embargo, hasta hoy, sus familias  no quieren hablar por temor 
a represalias. 
La represión fue tan dura  con apoyo de civiles que no es posible 
cuantificarla.  Segregación  y abuso . 
 

1974-1987 Radio La Voz de la Costa  
Cura Wilfredo  

Le gente estaba muy temerosa.  Juventud  jugó un tremendo papel.  Y  
tuvimos la ayuda de viejos dirigentes de la CUT,  ferroviarios, obreros que 
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habían  enfrentado la represión del  Gobierno de González Videla  y tenían 
experiencia en la lucha clandestina.   
Íbamos a a buscar a los  jóvenes a sus casas, pero sus padres nos cerraban 
las puertas. 
Muchos militantes se integraron a clubes deportivos y otras organizaciones 
sociales.  Club deportivo Manuel Fernández, . En el verano del 74 fuimos a 
la cárcel  a jugar  un partido de futbol, pero en realidad queríamos  ver a los 
presos políticos y conversar con ellos. 
Se constituyeron centros juveniles cristianos en la población Francke. 
Se hacían fiestas de toque a toque. A pesar de todo  , eramos felices . 
Jóvenes e irresponsables.  En una fiesta del año 76 aprox.,  nos tomamos 
una foto, unos seis  y todos con  la mano empuñada, pero  muy bajito.    
Incluso nos integramos a un Club de rehabilitados alcohólicos, cuya  sede  
estaba ubicada al lado del Cesfam.  Su presidente  era  un militante del Mir.  
Había colaboración entre todos los que enfrentábamos las dificultades de 
esa época.   
Año 75 , 40  a 50 miristas fueron detenidos en Osorno. Muchos de ellos 
fueron trasladados a Villa Grimaldi, y Puchuncavi 
77 y 78 hubo algunos protestas y  una represión masiva  en los sectores de 
Rahue Alto y  García Hurtado.  
Año 81  se hizo la primera marcha desde la universidad y pasamos por la 
población Manuel Rodríguez, la mas combativa.  Tres cuadras llenas. En 
plena dictadura y fue tan masiva, que incluso  la publicó  la prensa.   
Hacíamos concentraciones. Y nos reprimían con bombas lacrimógenas.  
En los años 84 y 85 ya estábamos organizados y hacíamos protestas en  el 
sector del estadio  Rahue por la calle República  

 
1988... 
 

 Hubo una gran celebración .  Mucha  gente participó .  
 No todos celebramos.  Queríamos más . Más justicia y derechos sociales.  
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JORNADAS DE MEMORIA PRAIS PUERTO MONTT - PUERTO VARAS  
 

Periodos  ACTORES 
 

HECHOS REGIONALES 

 
1970-
1972 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luis Espinoza, dirigente  PS  reconocido por 
todos. 
Organizaciones comunitarias en Puerto  
Varas: Centros de madres  y juntas de 
vecinos.   
 Julio  del  Canto Celedón: Individuo pagado 
por la derecha  que se metía en las 
organizaciones. Era un “sapo” en Puerto 
Varas. 
Organizaciones estudiantiles.  Eran fuertes en 
cada  establecimiento educacional. 
Rigoberto Rebolledo, dirigente sindical  Puerto 
Montt. 
Carmen Vivanco, esposa del  intendente 
provincial. 
Sede  Puerto Montt de la Universidad de Chile. 
Sacerdote André Boucle,  en parroquia de 
Puerto Chico, Puerto Varas.   Apoyaba a la 
gente y a los dirigentes 
Evaldo Klein, diputado Partido Nacional,  
defendió a dirigentes sindicales de izquierda.  
Tenía  el diario “El  Heraldo Austral”.  
- Juan Leonhardt (arquitecto. Corvi) 
- Salvador Torres ( dirigente CUT, GAP, prov. 
Llanquihue) 
-Luis Guajardo (Ing, Agrónomo, CORA, 
Reforma Agraria) 

Las organizaciones comunitarias en Puerto Varas tenían todas    
tendencias políticas de izquierda y de derecha. 
 
Las señoras ricas manejaban los centros de madres  en P. Varas.  
Les regalaban  abarrotes, ropa para las niños y les enseñaban a 
tejer y bordar.  Así funcionaban  los  centros de madres  hasta 
que empezamos a introducir la conversación política  y reconocer 
la situación social que se estaba viviendo y a organizarse para 
beneficio colectivos.  Había visitas de parlamentarios a los 
centros de madres y  juntas de vecinos. 
Los jóvenes en ese tiempo  estaban muy  organizados a 
diferencia de hoy día… “los jóvenes de hoy no luchan, son 
cómodos.” 
Teníamos una casa de los  jóvenes, que se llamaba la Casa del 
Pueblo, que estaba ubicada al frente de la plaza, donde está 
ahora la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.   Todos los 
partidos políticos  de la Unidad Popular tenían un espacio en esa 
casa. 
Las mujeres casi no participaban.  Eran de su casa nada más.  
No había muchas dirigentes mujeres. 
Los sindicatos eran  fuertes.  Se  trabajaba mucho.  Había otra 
mística. 
Hubo desabastecimiento y mercado negro. A la gente de derecha  
y de la democracia cristiana, nunca le faltó nada. 
No había ni siquiera cuadernos.  
La gente  compraba   lo que más podía  en cada fila que hacía,  y 
compraba más de lo que necesitaba,  y se vendía en mercado  
negro y por eso se establecen   las Juntas de Abastecimiento 
Popular. 
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- Marlys Langebach (Periodista, CORA, Diario 
“El Porteño”) 
-Pablo Anderson (terminal Pesquero 
- Nestor Holzapfel (arquitecto, amigo personal 
de Allende) 
- César Mario (dirigente CUT. Pob. Libertad) 
- Osvaldo Contreras (Dirigente de la CUT)  
- René Subiabre (Dirigente campesino. 
Frutillar) 
- Máximo Ramos (Sindicato de la 
Construcción) 
- Orlando Arias (secretario JJCC. Puerto 
Montt) 
- Alfredo Argel (secretario JJCC , Puerto Varas  
 - Marta Elena Muñoz (PS) detenida  
- Elio Barría (dirigente) 
-Eddie Barría (PR. Dirigente profesores Puerto 
Varas) 
- Miriam Díaz (dirigente sindical y política) 
- Fernando España (dirigente JS) 
- Misael Leiva (dirigente PS) 
- Lucio Villarroel (MAPU- MIR) 
-Eladio Lespai (artesano, MIR. Alerce) 
- Rigoberto Lienlaf ( artesano, dirigente. 
Reside en Valdivia) 
- Ramón Bahamonde (dirigente JS. Actual 
alcalde de P. Varas. Ind. UDI) 
- Alicia Faulbaum ( gobernadora Ancud) 
- Pedro Paredes (dirigente. Alerce). 
Rubén Cárdenas (gobernador de Calbuco. 
Actual alcalde) 
- Luis Espinoza (diputado) 
- Sergio Elgueta ( alcalde Puerto Montt) 
- Antonio Ruiz Paredez (dirigente) 

Patria y Libertad Funcionaban en  forma clandestina.  Usaban 
cadenas para cortar la luz.  Actuaban de noche.  Nunca  se 
identificaron.   Sabíamos que existían por sus rayados  y 
acciones, pero  no salían a la luz. Viajaban  a Santiago  Tenían 
linchacos, pero todos calladitos.  Ellos tenían todo el poder 
económico para hacer  todas las cosas para moverse sin 
problemas.  Ellos tenían  armas. 
En un encuentro regional de jóvenes, miembros de Patria y 
Libertad  balearon la Casa del Pueblo, que estaba  en la  galería  
O’Higgins, incluso  apoyados por gente adulta. Patearon a los  
jóvenes que salieron a defendernos. Estaba dentro y las balas 
pasaban por nuestras cabezas.  Y lo único que teníamos para 
defendernos era una escoba.  Fue a fines del año 70 o principios 
del 71. Yo trabajaba en correos  y telégrafos que quedaba  al 
frente y cuando llegué   a trabajar se notaba  las balas en las 
paredes. 
En  el año 1972.  Fue incendiada  la sede del PC y se 
responsabiliza  también a Patria y Libertad.  Murieron tres 
personas: Dos adultos y una niña.  
 
Obras de Allende.  La  leche y galletas para los niños. La 
alimentación para los niños en las escuelas.  Nunca se comió 
mejor en las escuelas que en el periodo de Allende 
Lo único que recuerdo que tuve zapatos cuando salió Allende, 
Antes,  éramos muy  pobres y muchos niños andaban  descalzos 
y el  gobierno entrego uniformes y  zapatos 
La atención en los servicios de salud era muy  buena para niños  
y  recién nacidos.  
Escuela Nacional Unificada.  Esto causó horror  en  algunas 
personas,  lo que no podían aceptar era  una educación  igual, 
con los mismos uniformes, para los pobres  y los ricos.  
Errores UP. La gente  no estaba preparada para gobernar con 
Allende. Había gente muy irresponsable. La gente no está 
preparada  ni educada para lo que venía. No había preparación 
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- Narciso Irureta (Senador DC) 
- Aniceto Rodriguez (parlamentario PS) 
- Sergio Páez (diputado DC) 
- Raúl Blanco  (dirigente USUPO) 
- Osvaldo Romo ( candidato a diputado 1973. 
Usopo) 
- Sindicato Cervezas Austral 
- Central Unica de Trabajadores. 
CUT ,provincia de Llanquihue 
- Sindicato  Buses Varmontt 
- Frente de Trabajadores (FTR) 
- Sindicato de Estucadores 
- Sindicato de trabajores industriales 
- SUTE (PROFESORES ) 
- diarios “El Llanquihue” y “El Porteño” 
- Reforma Agraria 
- Asentamiento Luciano Cruz. Cañal . Fresia. 
José Rojas. Dirigente. 
 

para trabajar con Allende. A veces los mismos  compañeros 
bajaban los  brazos y no trabajaban  
La derecha, sin embargo, se preparó y  se formó.  Porque el  
golpe  lo  venían preparando del 68, 69 con  la cabeza que era 
Merino; los chicago boys se prepararon. Si nos hubiéramos 
preparado bien, barrimos y mejor  que todos los países de 
América Latina.  
Hubo  partidos y movimientos que quisieron sobrepasar las 50 
medidas del Gobierno de la UP. Se indicaba que ningún fundo de 
menos de 50 hectáreas de riego básico podía ser expropiado.  El 
MIR, por ejemplo, para ganar adeptos se tomaba  cualquier 
pedregal por ahí.  El  beneficio era  más bien para el dueño de los  
fundos.  Tergiversaron el sentido de la revolución que era  con 
altas miras de  educación, salud,  bienestar social .. de todo tipo, 
pero no lo entendieron así. 
El socialismo  en bien de los trabajadores  y de todos lo que lo 
necesitan  y no del bien de algunas personas que solo buscan el 
poder y el liderazgo.  

1973 Nelson González (arquitecto) Intendente 
Subrogante 
- Celula JJCC detenida en Alerce 
- Bandos Militares  
- Jorge Hourton ( Obispo) 
- Pinochet en Puerto Montt (octubre o 
noviembre) 
 

Una señora de un barrio de Puerto Varas, que era de derecha , 
y que los vecinos las insultaron  algunas veces,  fue quien acusó 
a muchas vecinos y dirigentes  Hubo muchas acusaciones 
falsas.  A veces por  diferencias de tipo personales.  
El  golpe  nos sorprendió  trabajando como dirigente  
estudiantiles   y   hubo detenciones de dirigentes  en Egaña 60 
.Uno de ellos era del Liceo Comercial  estuvo preso como una 
semana, pero después  lo soltaron porque era menor de edad.  
Tuvimos que hacer desaparecer  cosas, libros,  registros de 
socios de organizaciones sociales.  En ese tiempo, había tenido 
recién mi bebe , y entremedio  de las envolturas de  los pañales  
escondíamos  la documentación  como los carnets de militantes  
y así  hicimos desaparecer  todo para que no hubiera más 
detenidos.   
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Mi mama  me dijo en la mañana  del 11 .. no vayas a clases ,  
hay golpe de  estado.  Y después  , me dijo ,  mataron al 
presidente allende,  dios lo tenga en su santo reino , pero era  
bien malo el caballero.   Ella era DC,  así eran esos tiempos  de  
divisiones, pero ella no sabía lo que se venía.  Después lo  
pasamos muy  mal como familia. Mi papa  era dirigente sindical 
de Endesa, y puso la  bandera   en la casa , celebrando  el  
golpe, pero  después lo detienen porque  Endesa  era un punto 
estratégico  por el temor a atentados a la central de 
abastecimiento eléctrico.  Y  le toca trabajar con un milico  a 
cada lado y les lleva comida y naipes.  Pero una noche, sale a 
visitar a un amigo en horario de toque de queda. Y le apuntaron 
y  lo detuvieron por poco rato y se da cuenta lo duro que venía 
todo.  
Fui a  cárcel a ver a un pololo que era dirigente  estudiantil y el 
se arrastraba porque no podía caminar de tan  golpeado que 
estaba.  Estuvo tres años presos y  desde ahí  estuvo exiliado 
en Inglaterra. 
Las cartas se abrían  y las leían  antes de  entregarlas a los 
destinatarios.  Trabajé en correos y telégrafos y sé que era así .  
 
En ese  tiempo, los partidos políticos tenían sus colores 
distintivos ,  el PR   era azul.  Nosotros les  compramos  a los 
niños poleras  que eran concho de vino que era  el color de los  
jóvenes comunistas.  Y el niño salió a la calle, tenia 4 años,  y 
les dijo a los militares .  matame poh, soy comunista… y el 
militar lo apuntó y eso igual queda marcado para un niño. La 
verdad es que el golpe me marcó..En ese tiempo allanaron las 
casas, rompían los  colchones… todo,  buscando armas 
En la clandestinidad continuaron trabajando, pero  de más bajo 
perfil.  Había que cuidar en no decir  nada, en especial a los  
niños, porque los cabros  chicos comentan de todo. Nadie tenia 
que saber nada… para proteger a los hijos y la  gente más 
cercana.   
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Suspendieron de  sus funciones a los funcionarios públicos que 
trabajaron en  la  gobernación de Puerto Varas. Tuvimos la 
suerte que el capitán de carabineros que nombraron  
gobernador de Puerto Varas estaba casado con una profesora y 
se portó bien. 
Mucha  gente fue despedida y tuvo muchos problemas para 
encontrar trabajo.  
Nadie sabia que  habría un golpe de Estado. Estábamos 
organizados para  trabajar , pero no para un Golpe de Estado 
No había armas.  Eran  mentiras.  

1974-
1987 

Autoridades de la  dictadura  militar. - Sergio 
Leihg Guzmán (intendente designado) 
- Federico Oelckers (secretario Intendente. 
Alcalde  designado P. Montt) 
-Juan Soler Manfredini (intendente designado) 
- Jorge, Víctor y Eduardo Brahm (dirigentes P. 
Nacional) 
- Orlando y Rodolfo Stange 
- Juntas de Vecinos, dirigentes  designados 
- José Aburto  “El Tiuque” dirigente designado 
JJVV Pichi Pelluco Trabaja hoy  aja de 
Compensación  os Héroes. 
- Obispo Iván Rencoret 
- Sacerdote Tomás Palma (capellán de la 
Armada) 
-Sacerdote Benedicto Picardo (capellán del 
ejército) 
- Obispo Vicuña 
“La Tropita”  organización que ayudaba  a  salir 
al exilio  
- Rosa Arauz  
- Marianela Arriagada  
- Margarita Hernández 
- René Droppelmann (MAPU) 

Los partidos políticos  funcionan en clandestinidad  
No me habría imaginado el 76, 78… este grupo conversando 
como lo hacemos  ahora  Había mucho temor y desconfianza. 
No se podía hacer  reuniones de ningún tipo 
Nadie hablaba de política en ninguna parte ni  con la propia 
familia. 
Se quemaron libros, revistas,  fotografías,  documentos. Todo .  
Perdimos muchos recuerdos. 
Aparecen las AFP , sistema perverso.  
Aun  hoy existe miedo, mucho miedo en la gente para hablar de 
política.  
Se perdió la educación cívica. No se enseña a ser un buen líder. 
El primer mitin el año 86 en  la plaza Camahueto .. eramos unas 
15 personas ..  Y después se empezó  a sumar mas gente  
Vino el Papa  a Puerto Montt.   Y la iglesia estuvo bien 
involucrada en la defensa de los derechos humanos  
- Desaparecen sindicatos. 
- Declaran ilegal CUT 
- Cema Chile 
- Desaparece SUTE y aparece Colegio de  profesores).  Se 
organiza  gech  
1977 CONFECH INICIA LUCHAS POR PROFESORES 
1977 se organizan los profesores en Puerto Montt, para 
empezar a planear la consulta nacional. 
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-Juan Metralla ( carabinero  acusado de 
violaciones de los derechos humanos) 
Familia Brahm en  Puerto Montt  
Dirigentes sociales y políticos de oposición 
invisibilizados.   
Comisión de defensa de los  DDHH 
Iglesia Católica   
ONG  Aurora 
Lindor Maldonado 
Santiago Moreira, dirigente político, dueño del 
restaurant  Rapa Nui, punto de encuentro de  
opositores.  
Dra , Loreto Lorca 
Clemente Riedemann 
Colegio San Francisco Javier, lugar de 
reuniones  
 

Para tapar los crímenes de cuesta barriga se libera a los presos 
políticos en 1978 Con decreto. 
Esto contribuyó a validar el plebiscito del 80, ganó con esto el sí. 
eN PUERTO fueron liberados Orlando Arias, Lucho Guerrero, 
“Paquistano”, comenzaron a movilizar a los trabajadores de la 
construcción  
1979 el sindicato de la construcción en población libertad se 
asentaron y se hicieron por ejemplo 2 encuentros de la izquierda 
unida 1986-1989 
En el 1979 Irma alvarado y el relojero Domingo Huanca, la 
profesora Julia Figueroa casada con un fotógrafo prestaba al 
casa para reuniones del PC. La casa se ubicaba al final de 
Varas donde estaba el estudio fotográfico de Roly. 
El partido comunista se movía en esa área en ese tiempo. 
Las poblaciones como Elias Lafferte, ahora Manuel Rodríguez, 
la población libertad, lintz, Pichi Pelluco, población Colina y 
Alerce fueron nichos empadronados por militares  
80 Aparece la gente del MAPU hacen trabajo en el mundo de la 
construcción, después de la matanza de Pampa Irigoyen la 
izquierda crisitana se organiza aparte. 
Sistema de seguridad del MAPU incluía casas de seguridad, 
participaba Pato Cantos, gato Alvarado, se insertaron en el 
mundo del deporte, se metieron en las jjjvv  
Amaranto es un actor relevante organizaban todos los actos 
culturales, en frente de la botillería Millaray se hizo el primer 
festival Víctor Jara 1984. 

 
1988... 
 

Dirigentes  políticos  de los partidos   de la  
Concertación  que empezaron a aparecer.  
Armando Vera . Dirigente  
Familia comunista de apellido Velásquez  
Rearticulación: Renato Alvarado,  Rosa Arauz 
(FPMR) 
-  PS del Pueblo ( comandantes. Milicias 
Populares Allende) 

Celebramos el  triunfo del SI , porque  a pesar que ganó el NO, 
seguimos igual. 
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- Movimiento Democrático Popular MDP  
- René Subiabre (PC, clandestino) 
- María Luisa Cano ( PC. Comuna de 
Llanquihue) 
- Carlos Vera (fotografo . Monteverde 
- Guido Ojeda  (PC) 
- Sergio Elgueta (DC oposición . Defensa 
consejo de guerra. Abogado presos políticos) 
- Víctor Reyes ( DC. Puerto Varas ) 
- Hernán Ticke (notario) 
- Jorge Pérez  Sánchez (secretario intendente 
en sucesos Pampa Irigoin. Abogado defensa 
de detenidos en dictadura. Calbuco hoy) 
-Asamblea de la Civilidad 
- ONG . Fecosur. Aurora 
- Radio Estrella del Mar 
- Obispo de Ancud , Juan Luis Ysern 
-  Sacerdote Juan Espinoza. Capellán 
gendarmería , ayudaba a Presos Políticos. 
-Peña Domingo Huanca (familia de músicos). 
- Agrupación Cultural Aurora. Participan: 
Rodrigo Pincheira, profesor.  Reside en 
Concepción;  Rudy Mansilla, Domingo 
Huanca, Ingrid Paredes (hermana Gervoy P. 
Alcalde de P. Montt) 
Carlos Catepillan) 
- Parroquia Techo Para Todos (sacerdote José 
Fernández ) 
- Casa de Retiro Nazareth ( reuniones 
oposición) 
- Colegio San Javier (lugar de reunión) 
- sacerdote Leandro Serna ( apoyo) 
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VI. RESULTADO ENTREVISTAS 
 
En el marco de la investigación se realizaron 25 entrevistas a personas detenidas en el sitio de memoria 
Egaña 60 durante el periodo 1973-1988. El listado de los informantes, sus causales de detención y el tiempo 
que permanecieron recluidos en el recinto se presenta a continuación. El promedio de edad de los detenidos 
fue de 28 años, la mayor parte de ellos/as eran militantes de un partido político de la Unidad Popular y si bien 
pertenecen a las provincias de Chiloé y Llanquihue, esto se debe a que en las provincias de Osorno y Palena 
hubo otros centros de detención y tortura como se explica más adelante en el apartado de casos judiciales. 
 
CUADRO RESUMEN DE INFORMANTES DETENIDOS EN EGAÑA 60 ENTRE 1973-1988  

Nombre Comuna Militancia  Edad de 

detención 

Fecha de 

detención  

Tiempo de 

detención  

Causal de 

detención  

1. Sebastián 
Rodrigo 
Henríquez 
Diaz 

Puerto 
Montt 

MIR 15 años Marzo 1975 33 días Atentado 
torres de alta 
tensióny 
militancia MIR 

2. Manuel 
Salvador 
Gutiérrez 
González 

Puerto 
Montt 

PC 20 años 13 Agosto 
1974 

21 días  Simpatizar UP y 
miembro de la 
CORA 

3. Luis 
Guerrero 
Uribe 

Puerto 
Montt 

MIR 32 años 13 
septiembre 
1973 

3 meses egaña 
7 meses 
incomunicado  
3 años preso 
en Chin Chin 

Atentado 
pedraplén de 
Calbuco 
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Nombre Comuna Militancia  Edad de 

detención 

Fecha de 

detención  

Tiempo de 

detención  

Causal de 

detención  

4. René 
Cárdenas 
Gómez 

Calbuco PS 30 años Invierno  
1975 

28 días en 
Egaña  
1 año y medio 
en Chin Chin 

Plan Z 

5. Rosa Arauz Puerto 
Montt 

PC 43 años 14 de julio 
1983 

2 meses  Tirar panfletos 

6. Manuel 
Orlando 
Villegas 

Puerto 
Montt 

MIR 23 años Marzo 1975 3 semanas  Delincuente 
subversivo 

7. Marlis 
Langenbach 
Villalobos 

Puerto 
Montt 

PS 27 años Enero 1974 15 a 18 días Tenencia de 
armas 

8. Jorge 
Ricardo 
Sateler Riffo 

Puerto 
Montt 

 
FPMR 

25 años 30 octubre 
1988 

1 día en Egaña 
y 3 años en 
Chin Chin 

Tenencia y 
transporte de 
armas 

9. Williams 
Yuri 
Pacheco 
Arauz 

Puerto 
Montt 

FPMR 18 años 30 octubre 
1988 

1 día en Egaña 
y 3 años en 
Chin Chin 

Tenencia y 
transporte de 
armas 

10. César 
Proinick 
Vargas 

Puerto 
Montt 

PS -PC 27 años 26 
diciembre 
1973/ 1976 

1 mes y medio 
en Chin Chin 
1 día en Egaña 

Tenencia de 
armas 

11. René 
Droppelman 

Puerto 
Montt 

MAPU 22 años Diciembre 
1973 

20 meses y 
medio (2 
semanas en 
Egaña) 

Entrega 
voluntaria 
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Nombre Comuna Militancia  Edad de 

detención 

Fecha de 

detención  

Tiempo de 

detención  

Causal de 

detención  

12. Jorge 
Ovando 
Agüero 

Puerto 
Montt 

 
PS 

23 años 1973  12 días en 
Egaña 

Fundo el Toro 

13. María Irma 
Alvarado 
Barría 

Puerto 
Montt 

PC 31 años 14 julio 
1974 

15 a 16 días Formación de 
grupos 
paramilitares y 
organización 
clandestina 

14. José Adrián 
Villarroel 
Velásquez 

Calbuco PC 25 años 1975 
agosto  

8 a 10 días en 
Egaña y un mes 
en Chin Chin 

Reuniones 
clandestinas 

15. Jaime 
Guerrero 
Dumenez 

Calbuco PS 23 años 21 al 28 
septiembre 
1973 

7 días Sospecha de 
tenencia de 
armas y 
explosivos 

16. Guillermo 
Farías Ruiz 

Frutillar PC 33 años 21 
septiembre 
1973 

3 días indeterminada 

17. Enrique 
Chávez 
Chaura 

Frutillar PC 33 años 21 
septiembre 
1973 

3 días indeterminada 

18. Erwin 
Márquez  

Frutillar PS 
simpatizante 

29 años 17 de 
septiembre 
1973 

3 días Líder del 
partido radical 

19. César Leiva 
Garrido 

Castro PC 35 años 28 mayo 
1974 

1 año y medio Organización 
clandestina  
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Nombre Comuna Militancia  Edad de 

detención 

Fecha de 

detención  

Tiempo de 

detención  

Causal de 

detención  

20. Renato 
Cárdenas 
Álvarez 

Castro PC 35 años 25 
diciembre 
1984 

indeterminado Art. 24 
transitorio de 
seguridad 
interior 

21. Cataldo 
Martínez 
Pardo 

Castro PC 20 años 14 
septiembre 
1973 

2 años 
(distintos 
lugares) 

Tenencia de 
armas 

22. Julio 
Mayorga 
Ojeda 

Ancud MIR 23 años 2 mayo 
1974  

15 meses Organización 
clandestina 

23. Heriberto 
Hermógenes 
González 
Nail 

Ancud PC 32 años Febrero 
1983 

2 días Tenencia y 
distribución de 
propaganda 

24. Sigisfredo 
Bustamante 
Silva 

Fresia PS 34 años 17 octubre 
1973 

7 días Militar en PS 

25. Luis 
Humberto 
Villegas 
Alvarado 

Puerto 
Montt 

Mapu 35 años 30 
noviembre 
1973 

55 días Militar en el 
mapu y no 
responder al 
llamado de los 
bandos. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
 
La mayoría de quienes sufrieron prisión política, tortura y represión, recuerda una infancia de pobreza, 
carencias; pero destacan -la mayor parte- una familia unida, una comunidad más cohesionada y solidaria.   
Este ejercicio de la memoria refleja un territorio con altos índices de pobreza, escaso acceso a la educación 
formal, viviendas precarias y malas condiciones laborales. También se releva la migración campo-ciudad.  
 
“Fui la mayor, mi papá Hermenegildo trabajaba haciendo caminos, con pura pala y picota y con carreta, Y la  
familia andaba con él, éramos siete hermanos. Llevábamos todo en una carreta, se buscaba  un lugar  con 
río y  donde hubiera paja  con la que llenábamos   unos  plumones y esos  eran nuestras camas.La casa que 
se hacía  era sin puertas ni ventanas ni piso. Hacíamos unos caminitos chicos para ir pasando.  Y eso fue mi 
infancia” Rosa Arauz. Puerto Montt 
 “Mi padre y mi madre hicieron tremendo esfuerzo para educarnos fuera de Calbuco teníamos que tomar el 
bus lejos, los primeros a lo mejor iban en lancha, no lo recuerdo, pero era una cosa muy difícil, en ese tiempo 
no nos pasaban a buscar el bus y no reclamamos nada sino que con nuestra maletita cruzábamos a bote al 
otro lado de Calbuco donde hay actualmente un pedraplén y después veníamos para tomar el tren, yo alcancé 
a estar en el liceo de Osorno interno y también terminé por allá por Temuco. En ese tiempo se podía porque 
los padres eran muy comprometidos en sacar adelante y nos dieron la educación. Gracias a ellos, logramos 
hoy en día batirnos en la vida” René  Cárdenas, Calbuco 

“Mi padre trabajaba en cualquier cosa, era escaso el trabajo, a veces en el campo o a veces en el pueblo, los 
profesionales nomás trabajaban en cosas mejores, aquí era muy difícil para vivir. Llegamos a esta población 
el año 54 y formamos esta población, lo parcelaron y mis mayores compraron aquí, empezamos a trabajar 
para tener la luz, las calle, alcantarillado, se hizo todo por medio de las juntas de vecino. Nosotros veníamos 
de alrededor de Casma. Tengo más hermanos, pero mi mamá se separó de mi papá, él se fue a Argentina, 
nunca más supimos de él, mi mamá se juntó con otra persona y tuvo varios hijos, esos son los hermanos que 
tengo “.Enrique Chávez Chaura, Frutillar  
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“Tuve una infancia feliz en un barrio que se llevó el mar en el Terremoto del 60, que se llamaba Caleta La 
Arena .  El mar se llevó mi casa, mi triciclo rojo de fierro con campanitas, las veredas, las calles, la pesebrera 
del vecino y nos dejó en la calle.   Los viejos, para mi lo eran los que tenían 30 años, como mi  padre, que 
eran futbolistas, pescadores… nos dirigieron hacia el cerro  para librarnos del mar y  encontraron  una 
población en construcción y la  tomamos , el 22 de mayo de 1960 y esa es la época más pobre de mi familia.  
Mi madre, luchadora, costurera de barrio, hizo su casa  de nuevo. La recuerdo como una etapa de mucha 
libertad. El  living era la pampa del barrio, el monte, mi patio era  el mar.  Mi Padre fue pescador, hijo huacho, 
humilde pero muy educado,  futbolista, sobre todo futbolista “  Julio  Armando Mayorga Ojeda, Ancud  
 
Respecto de la participación política se observa la juventud en que se iniciaba la militancia y la importancia 
de ciertas figuras influyentes, en su mayoría hombres. Al mismo tiempo, se revela  la valoración que por ese 
entonces se daba a los partidos políticos y a la acción política en general. Otro elemento relevante es la 
acción social de sindicatos, asociaciones y agrupaciones en general como vehículo de formación de sujetos 
colectivos. 
 
“Primero ingreso al PS, a los 14 años en Puerto Montt, en tiempos de Francisco Sepúlveda Gutiérrez , que  
fue diputado del PS. Seguí militando hasta que se formó el MIR   e ingresé a militar y soy parte del  Frente de 
Trabajadores Revolucionarios. Participé en la campaña de Allende. Cuando nazco en la política fue como  
nacer  de nuevo,  Tengo una posición  política que me lleva al PS y  como mi posición es mucho  más radical  
me  voy al MIR.”  Luis Guerrero  
“Ingresé  al Mapu  en los años 70. Fue un partido ese partido nació de la Juventud de la Democracia Cristiana, 
entonces era un partido que si bien en número eran pocos pero era muy eficiente, primero que nada nosotros 
teníamos que leer, leer, leer, leer, estudiar, estudiar,estudiar o sea y era un partido que movía masas, movía 
gente, tenía propuestas entonces éramos respetados. “  René Droppelman. 
“Mi padre era socialista , el le gustaba mucho la política , pero era   de organizaciones de  la población, era 
simpatizante , nunca militante . Yo empecé como simpatizante del PS como a los 12 o 13 años,.  en el año  
65 cuando fue la toma de la población 22 de mayo  ya era militante  de la JS. Los ideales de mi padre  yo los 
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llevé  al igual que mis hijos  . Después de eso me inscribí  como militante.  Como a los 17 o 18 años me 
inscribí.  Yo fui del comité regional de la JS, del  frente de masas y jefe de la brigada Elmo Catalán de 
propaganda” Carlos Segundo Altamirano.  
“ Mi padre  me hizo participar  bastante ,   recuerdo desde  muy pequeña  me llevaba en sus hombros  a las 
marchas.  Siempre  fue la presidenta del curso y dirigente  estudiantil,  Luego me empecé a acercar al PC ,  
admiraba  su entrega  por los demás  sin pedir nada a cambio.”   Maria Irma Alvarado  
 
Respecto del  triunfo de Allende  y de la Unidad Popular  la interpretación de los hechos a partir de la memoria 
oscila de la satisfacción a la culpa. Se observa también una marcada sensación de sabotaje en los relatos y 
una suerte de desazón respecto de quienes criticaban la Unidad Popular. En este estricto sentido, la 
sensación de culpa puede ser más edificante que la sensación de sabotaje.  El modo en que se construyen 
las memorias demuestra que tienen un transfondo y un sentido político. En este sentido, Todorov alerta sobre 
abusos de la “memoria” e invita a distinguir entre la “recuperación” del pasado y su “utilización” subsiguiente, 
esto es, si se hace desde una memoria “literal” o “ejemplar”. El abuso de memoria se produce en la 
reminiscencia literal, donde los hechos aparecen únicos, irrepetibles e intransitivos, sin conducir a nada más 
allá de sí mismos. Por el contrario, y sin negar la singularidad de los procesos, la memoria ejemplar permite 
abrir el recuerdo a la analogía y la generalización para extraer una lección. El pasado se convierte, entonces, 
en un principio de acción para el presente puesto que permite aprovechar las lecciones del pasado para 
comprender situaciones nuevas. 
 
“Siempre iba   a la sede de la Unidad Popular , un  galpón ubicado por la calle Ramírez  con Goycolea,  Ahí 
nos encontrábamos gente de distintos barrios, era una casa de acogida,  Una vez, Allende llegó  a Ancud, la 
avioneta que lo trasladaba aterrizó en  el aeródromo Pupelde y de ahi lo trajeron en vehículo por  la calle 
Caicumeo,  y en la población Caracoles se bajó y caminamos  hasta el centro con el. Era como las siete de 
la tarde, pasamos por la Irene Bazan, No éramos más de 20 personas, llegamos a la  sede el PS  que estaba 
en calle  Prat, Allende era muy cálido, muy  bonachón.  “Estos votos  son de Allende  no se compran ni se 
venden” , es una de las consignas  que  gritabamos.  Cuando ganó  Allende  fue algo muy grande,  Todo el 
mundo contento. Creo que habíamos alcanzado las estrellas, y nosotros como jóvenes  teníamos la 
oportunidad de ir a estudiar..”   Heriberto Hermógenes  González Nail 
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“Era bien bonita la campaña  de Allende.  Las actividades se hacían temprano. Algunos hacían charlas, otros 
pintaban y  hacían carteles .  Había mucha solidaridad y mucho respeto.  Se hacían malones para juntar la 
plata para la campaña.  Vino Allende,    Mi papá acompañó a Allende a la cordillera de Sarao  y llegaron a 
una casa  muy  pobre que no tenía camas, le cocieron papitas enterradas  y le dieron queso. Durmió en los 
cueritos de cordero a la orilla del  fogón y  al dia siguiente  fue a visitar a otros compañeros que trabajaban 
en  la madera. 
En su  última  visita en la campaña,  cortaron la luz,  el escenario  estaba  donde  hoy está   Dimarsa. No 
había carabineros porque el pueblo cuidaba a los  compañeros. Cuando  vino Fidel Castro,  el escenario fue  
en el  Hotel  Pérez Rosales, y había mucha gente, miles y miles. De la estación al don Vicente  y llegaba a la 
copec que estaba al lado del terminal. No se podía ni respirar.. Vinieron en colosos,  a caballo, en tren .  Se  
nombró al intendente  Fuschloger  que  estuvo ayudando  en Cuba , era  veterinario,  y se quedó en su casa  
Estuvo dos días, Fidel, Y luego recorrieron  las islas  en una lancha.   
En la campaña de la UP también vino Víctor Jara  con el conjunto  Cuncumen  y estuvieron  en mi casa,  Eran 
humildes, se acomodan como podían . 
Ese día (en referencia al día del triunfo de Allende)  fue de locos, Me hice un kuchen para esperar  el triunfo, 
estaba  convencida que iba a ganar y tampoco  había radio y cuando dijeron que Allende   había ganado nos  
fuimos todos  a la plaza y  estaba llena. Mucha alegría 
La gente  tuvo más plata  y se hizo más exigente  con los productos  que se compraban , ya no se conformaban 
con el café  de higo como antes. Se hacen tremendas colas  cuando no había necesidad,  porque habían 
cosas. Después vino  la campaña del terror, que se iba a acabar  todo.  
Los  de Patria  y Libertad fueron los que quemaron  la sede del PC  en el año  1972 en Puerto Montt,  Gaete  
era el que  dirigía Patria y Libertad,   uno de apellido  Triviño,  que era militar y lo habían dado   de baja y que 
después del golpe lo reintegraron y el otro,  era el dueño de la librería Embajadores ,  Ellos estaban 
conversando en la librería que  iban a quemar  la sede  del partido y los escuché cuando  fui a comprar  un 
libro  de cuentas que  tenía que llevar  a firmar  a  Dirinco,   La sede estaba en calle  Vidal y  era muy grande,  
una casa de dos pisos.  Y  eso se lo conté  al compañero  Subiabre,  Yo bajé  a ver  el incendio y ellos , Gaete 
y  Triviño estaban apagando el incendio  porque eran bomberos y  ahí los enfrenté y no me dijeron nada .  
Rosa Arauz 
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“Hubo celebración cuando ganó Allende, pero no recuerdo detalles. Mi madre me dice: esta vez  no será  solo 
un simple cambio de presidente , esta vez los cambios  van a ser grandes.  Hubo discrepancias entre el Mapu, 
la división del MAPU Obrero  campesino,  discrepancias PS y PC. Era un periodo  ideologizado,  Unos eran  
reformistas y otros  contra reformistas,  el debate  apasionado contribuyó  a ir adelantado los cambios de un  
Chile conservador, clasista, que  no estaba preparado.  Allende le quedó grande al país” Sebastian 

Henriquez  
“En el Gobierno de la Unidad Popular  se hicieron tantas cosas, pero los campesinos no estaban capacitados, 
no trabajaron, había que educarlos primero para que trabajen en la Reforma Agraria. Ellos creían que la tierra 
se las entregaba y se les iba a pagar sin trabajar, se les entregó terreno, maquinaria, no se aprovechó y todo 
se perdió. Yo creo que los campesinos no supimos formar esa Reforma Agraria.”  Enrique Chávez  Chaura,  

Frutillar  
 
En relación al golpe militar las memorias son elocuentes respecto del desconocimiento y falta de instrucción 
hacia militantes por parte de las cúpulas. No estaban en posesión de armas, tampoco se concertó una 
estrategia de resistencia de acuerdo a los relatos, excepto en el caso del PC, que al contar con la previa 
experiencia de la llamada Ley Maldita, muestra en los relatos mayor nivel de organización para actuar 
clandestinamente. 
 
“Me enteré del  golpe muy temprano, pagaba pensión en  la casa de un sastre en Castro y se levantaba muy  
temprano. Y me toca la puerta y me cuenta que de nuevo estaban atacando La Moneda  y escuché  el  llamado 
de Allende e inmediatamente me dirijo a la sede PC. En la puerta de la sede del PC de Castro, me encuentro 
con  Santana , que es el compañero  de Quellón que asesinaron, y comentamos  la situación,. y el se quiso 
ir a  Quellón a su puesto de trabajo , como lo había dicho  Allende, pero le digo que no puede hacerlo porque 
yo había  sido testigo  de las amenazas de muerte que le hizo  el  teniente de carabineros de Quellón. Era mi 
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amigo , el primero que conocí  cuando  llegué  a Chiloé, Tenía  24 años y  era el jefe del área integrada del 
agro en Quellón. Luego me enteré -cuando estaba preso-  que lo habían asesinado. 
Los viejos del partido  habían decidido  tomarse  la gobernación  en  Castro y resistir ahí el  golpe. No teníamos  
ninguna estructura militar,  a lo más grupos de autodefensa sin armas.  Afuera  discutimos  si entramos o no 
, había militantes del PS también  y  llega  el  capitan Hernandez,  de carabineros,  y  nos pregunta  con qué  
vamos a defender el gobierno popular,  y  el nos dice que carabineros no es parte del  golpe y nos convence 
que  nos vayamos  a la casa. Eso era  como a las  diez de la mañana , y  al mediodía nos  salieron a cazar  
los mismos carabineros, porque ya  había  asumido el  general Mendoza.”   Cataldo Martínez  
 
“Mire  yo andaba trabajando el día del  Golpe Militar. Supe del  golpe tiempo antes,  el 3 y 4 de septiembre 
habíamos ido a Santiago porque  fuimos premiados como los mejores trabajadores . Carrasco, Benavides  de 
Fresia y otro de Tegualda y   fuimos  al norte a conocer las industrias  grandes que había en Viña del Mar.  
De regreso  a Santiago escuchamos que se estaba  aproximando un golpe de estado.  Ese día cuando se 
anunció  a las 11  de la mañana que el ejército se había  tomado   La moneda,  estaba arriba en el 
asentamiento   El Pabilo,   y  ahí nos vinimos y llegamos como  a las tres de la tarde, porque queda lejos, 
pero nosotros no tuvimos ningún problema,   Y seguí  trabajando en Conaf como si nada  hubiera pasado.  
Después llegaron en la noche a detenerme, más o menos como a  las tres de la mañana  y ahí empezó  la 
cosa. No recibimos  ninguna instrucción de qué hacer   si  había golpe de estado, porque había mucha 
confianza en la gente, acá nunca se escuchó  nada  de detenciones   y otros problemas, No sabíamos   nada. 
Sigisfredo Bustamante  
 
"El dia 11 de septiembre ,  a las siete de la mañana mi hermano se levantó  a comprar  papas  a  Angelmó en 
un carretón , y al rato regresó y  nos contó que  estaba la crema   en las cercanías del regimiento. Todos los 
milicos corriendo y  no lo dejaron bajar.  Llevé a mi papá   a la MIrasol, a una casa más segura, pero  antes 
se reunió  con los militantes el comité  regional,  después lo llevé  para Osorno.  De inmediato, formaron el 
comité regional en clandestinidad. Rosa Arauz  
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VII. RESULTADOS ARCHIVO JUDICIAL  

 
REVISIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, INFORME RETTIG Y CATÁLOGO DEL MUSEO DE LA MEMORIA 
PARA CASOS DE EJECUCIONES POLÍTICAS Y DESAPARICIONES FORZADAS DE LAS PROVINCIAS 
DE LLANQUIHUE, CHILOÉ Y PALENA. 
 
Desde el 11 de septiembre de 1973, las provincias de Valdivia y Osorno quedaron bajo dependencia del 
Ejército, siendo designados en cada una  un Jefe de Zona en Estado de Sitio. A su vez, las provincias de 
Llanquihue y Chiloé, quedaron bajo el mando de un Comandante de la Fuerza Aérea.  
Una vez perpetrado el Golpe de Estado, las Fuerzas Armadas asumieron el control del poder en la región sin 
mayor oposición o resistencia, esto a pesar de las amplias redes del derrocado gobierno y de los partidos 
políticos que le dieron sustento, construidas en largos años de movilización y organización social. En el caso 
del movimiento campesino de la zona, que fue parte de una intensa disputa por la propiedad de la tierra en 
el marco de la profundización de la Reforma Agraria, fue rápidamente golpeado por la Dictadura, siendo uno 
de los sectores en los que se generó mayor concentración de hechos violatorios de derechos humanos, según 
da cuenta el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig 
(dado que fue presidida por el abogado y político Raul Rettig Guissen), abocada al reconocimiento de los 
casos de desaparición forzada y ejecución política.  
En la Región de Los Lagos fueron principalmente efectivos del Ejército y de Carabineros quienes participaron 
en los hechos violatorios a los derechos humanos. La Comisión Rettig tomó conocimiento de 128 casos en 
la Región, en los que se formó la convicción en que estuvo comprometida la responsabilidad del Estado a 
través de la participación de sus agentes o personal civil a su servicio. Las víctimas fueron en su mayoría 
dirigentes campesinos, políticos o sociales. Entre las autoridades y dirigentes que mueren o desaparecen por 
acción de agentes del Estado, se pueden mencionar: a un Diputado por Puerto Montt; al Gobernador de La 
Unión; a un Regidor y dos ex-Regidores de Entre Lagos; un Regidor de Río Negro; el Presidente del Centro 



                                                                                                                                 
 

Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2019 70 

de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno; el Director Provincial de Educación de Osorno. También se 
producen, especialmente en Valdivia y Osorno, la muerte o desaparición de dirigentes de diferentes 
Sindicatos o Federaciones campesinas. En Puerto Montt, además de la ejecución de dirigentes políticos o 
sociales, se dio muerte a un importante número de personas sin militancia ni actividad política. Tanto en las 
provincias de Llanquihue como en la de Chiloé, bajo autoridad de la Fuerza Aérea, las muertes se explicaron 
oficialmente como ejecuciones en virtud de leyes de fuga o intento de agresión a efectivos militares o de 
Carabineros. Bajo esta explicación se dio muerte a un Diputado del Partido Socialista y a un Dirigente 
campesino, como asimismo, a un Jefe del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Quellón.  
Según el registro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Puerto Montt, en la actual Provincia de Llanquihue fueron víctimas de hechos violatorios a los derechos 
humanos que concluyeron en desapariciones forzadas o ejecuciones, 23 personas6. 
A continuación se presentan, de forma acotada, los principales casos de ejecuciones políticas y 
desapariciones forzadas en las actuales provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, principalmente a través 
de fuentes de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional (Informe Rettig), del Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, documentos de procesos judiciales de los casos, y revisión de prensa. 
 

1. CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, PUERTO MONTT  
 

Efectivos de las Fuerzas Armadas, en algunos casos con orden emanada de la Fiscalía Militar en tiempos de 
guerra y en otros sin orden alguna, detuvieron a cientos de personas en los días que siguieron al Golpe, 
siendo trasladadas al Regimiento Sangra. Pero después, a medida que las detenciones aumentaban, eran 
ingresadas directamente a los calabozos del cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, ubicado 
en la intersección de calle Serena y Egaña, en pleno centro de la capital regional. En estas dependencias, 

                                                             
6 Listado víctimas ejecuciones políticas y desaparición forzada Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados Políticos Puerto Montt. 
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los detenidos fueron sometidos a violentos interrogatorios por miembros de las fuerzas armadas, asistidos 
logísticamente por oficiales que desempeñaban funciones de inteligencia al interior del CAJSI, entre otros, el 
Capitán de Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Oscar Tapia Gallegillos y el 
Inspector de la Policía de Investigaciones, Roberto Díaz. Las sistemáticas agresiones y tormentos a las que 
fueron sometidos los hombres y mujeres que pasaron por este lugar, permiten identificar a este cuartel como 
uno de los miles de centros de detención política y tortura utilizados por la Dictadura de Pinochet, 
convirtiéndolo en el recinto más emblemático del ejercicio del Terrorismo de Estado en la Región de los Lagos. 
Situación que se extendió desde el 11 de septiembre de 1973 y se mantuvo mientras permaneció en Puerto 
Montt como Jefe de Plaza el general Sergio Leigh Guzmán, comenzando a decaer al asumir su reemplazante, 
el general de la misma rama, Juan Soler Manfredini. Múltiples testimonios de víctimas que pasaron por el 
Cuartel de la PDI, que acreditan la aplicación de maltratos de diversa índole en el recinto, han permitido que 
sean sometidos a proceso Eugenio Covarrubias Valenzuela; Carlos Segundo Tapia Galleguillos y Roberto 
Javier Díaz Moya, en calidad de autores de los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de 
tormentos7. 
 

2. CASO ASENTAMIENTO “EL TORO”  
 

Pasadas las 6 am. de la mañana del jueves 20 de septiembre de 1973, un contingente integrado por más de 
200 efectivos, del Regimiento “Sangra” del Ejército, de la Fuerza Aérea, Carabineros y civiles armados, allanó 
el Asentamiento El Toro, estructura transitoria para la reorganización de la propiedad de la tierra, ubicado a 
13 kilómetros de la localidad de Fresia. Un grupo de los asentados, entre ellos cuatro militantes y un 
simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y uno del Partido Socialista (PS), fueron 
detenidos, torturados y juzgados por un Consejo de Guerra que, desde el momento de sus detenciones, ya 
contaban con el veredicto de la pena capital. Tras su detención, fueron obligados a mantenerse en el suelo 

                                                             
7  Causa Rol N° 10.872 Episodio “Cuartel Policía de Investigaciones”, 23 de febrero del 2016, Puerto Montt. 
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durante más de 9 horas. Si se movían eran castigados con golpes y caminaban constantemente sobre sus 
cuerpos. Otros fueron maniatados a los árboles y brutalmente golpeados con los fusiles. Tal fue el caso de 
Oscar Arismendi, quien fue amarrado y, con el objeto de amedrentarlo, le dispararon muy cerca de la cabeza, 
provocándole una hemorragia. Las víctimas estuvieron en la zona de “El Toro” desde las 6 am., hasta 
aproximadamente las 5 pm. del 20 de septiembre, momento en que fueron llevados al Regimiento Sangra de 
Puerto Montt. Aparentemente, según consignan los relatos de testigos, fueron trasladados en helicóptero. 
Durante este viaje, Oscar Arismendi habría sido colgado de la aeronave, rozando con su cuerpo los árboles 
de los bosques que sobrevolaban. Al llegar al Regimiento Sangra, fueron interrogados y torturados por sus 
captores, junto a otros agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM); posteriormente se dirigieron al Cuartel 
de Investigaciones de Puerto Montt, donde también sufrieron tormentos; y finalmente a la Cárcel de Chin-
Chin, lugar en el que estuvieron detenidos la mayor parte del tiempo en celdas de incomunicación. El teniente 
René Isidro Villaroel Sobarzo, apodado “Juan Metralla”, fue durante la detención y la reclusión de las víctimas, 
uno de los más violentos torturadores, y su nombre se repite insistentemente por las declaraciones de 
sobrevivientes y testigos, en general, en múltiples hechos de violaciones a los derechos humanos en esta 
zona. En el informe del 22 de septiembre de 1973 entregado por el Capitán de Ejército, Esteban Covarrubias 
Valenzuela, al jefe de la zona en Estado de Sitio, Sergio Leigh Guzmán, se indica que tras capturar a los 
“guerrilleros”, se incautaron armas y explosivos. El fin de los detenidos, según señala el capitán, era “preparar 
un asalto a la Tenencia de Fresia para aniquilar al personal, apoderarse del armamento, y asesinar al teniente 
de Carabineros René Villarroel Sobarzo”, “Juan Metralla”. Jorge Segundo Ovando Agüero, quien fuera 
detenido junto con las víctimas y llevado a prisión, declaró ante el tribunal el día 8 de enero de 2012 que, “En 
el lugar de la detención, los soldados montaron la escena e hicieron aparecer armas”, lo que permitía 
condenarlos a la pena de muerte, como habría sido la orden del general Leigh. Respecto de las armas que 
sirvieron como medios de prueba, señala el testigo que estas fueron bajadas desde un helicóptero que aterrizó 
cerca del galpón, del cual descendieron soldados, los que extendieron una gran carpa de color verde en el 
suelo y, sobre ella, colocaron armamento del Ejército, haciendo parecer que eran armas incautadas en el 
asentamiento. En 1971, durante el gobierno de Salvador Allende y en el marco de la profundización de la 
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Reforma Agraria, campesinos se tomaron el fundo El Toro; pero no fue hasta 1972 que la Corporación de la 
Reforma Agraria (CORA) inició el proceso de expropiación de la zona, con el fin de incentivar la 
colectivización, aumento de la productividad agrícola y la educación popular, dirigida principalmente, a los 
asentados que no habían terminado su educación primaria. Apenas se produjo el Golpe de Estado, la Junta 
Militar dictó el Decreto Ley N°5, declarando Estado de Sitio por conmoción interna, lo que debía entenderse 
como “estado o tiempo de guerra”. A raíz de esto, comenzaron a operar “los Tribunales Militares en Tiempo 
de Guerra”. Quienes eran acusados a través de estos Consejos de Guerra, no tenían las mismas garantías y 
derechos –ni de defensa, ni de apelación–, que en los tribunales militares en tiempo de paz, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Justicia Militar de la época y la forma en que se llevaron a cabo los procesos. El 
día 11 de octubre de 1973, dictó sentencia el Consejo de Guerra Nº 11-73, firmado por el Fiscal Militar en 
Tiempos de Guerra Eduardo Bravo Elgueta, e integrado por los fiscales militares ad-hoc: Coronel Rubén 
Rojas, Comandante de Grupo Renato Valenzuela, Teniente Coronel Eduardo Partarrieu, Capitán de Fragata 
Osvaldo Schwarzenberg, Mayor Patricio Lira, y Comandante de Escuadrilla Fernando Roca, condenando a 
muerte a los 6 asentados. Se les acusó de formar parte de un grupo armado que tenía por objeto atacar 
retenes de carabineros en el sector de Fresia y otros sectores rurales. El 18 de octubre la sentencia es 
confirmada por el Jefe de Plaza Sergio Leigh Guzmán, siendo anunciada en el Bando Militar 146. Ese día, un 
día antes de su fusilamiento, algunos de los detenidos recibieron visitas, entre las que se encontraba el 
Sacerdote Jesuita Leonel Ibacache, Capellán de la FACH, quien señaló que los detenidos se encontraban en 
pésimas condiciones. A las 7 am. del 19 de octubre, en las dependencias de la Fuerza Aérea de Chile en 
Chamiza (a 11 km. de Puerto Montt), fueron ejecutados por orden del Consejo de Guerra de la Fiscalía Militar 
en Tiempos de Guerra: José Cárcamo Garay (26), técnico agrícola y Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR); José Luis Felmer Klenner (20), estudiante de Agronomía y militante del MIR; Mario 
Torres Velásquez (33), linotipista, simpatizante del MIR; Francisco Avendaño Bórquez (20), profesor 
normalista y militante del MIR; José Barría Barría (23), obrero agrícola y militante del MIR; y el dirigente del 
Sindicato Campesino del Asentamiento “El Toro” y militante del Partido Socialista Óscar Arismendi Medina 
(46). Todos integrantes del Asentamiento Campesino “El Toro”. Una de las declaraciones significativas fue la 
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del Médico Juan Carlos Herrera Poloni, quien asistió a las ejecuciones de las 6 víctimas. En ella describe que: 
“Llegó un grupo de soldados de la Fuerza Aérea a mi domicilio a buscarme para trasladarme en un vehículo 
hasta Chamiza (…) Allí se encontraban 5 o 6 hombres a los que sentaron en sendos banquillos separados a 
un metro más o menos el uno del otro, con las manos atadas a la espalda, sujetos a respectivos postes, con 
cuerdas que rodeaban la cintura y cuello de cada uno, todos con los ojos vendados y con un disco en el 
pecho, (…), a uno de ellos lo sentaron con mucha dificultad porque se quejaba. Frente a cada uno de ellos, 
un pelotón integrado por, me parece, 6 hombres fusileros (…) Ocurrido esto, a Morales y a mí nos 
correspondió a constatar la muerte de cada uno de los fusilados, lo que verificamos. Ello determinó que no 
fuese necesario tiro de gracia.” 
Las víctimas, de acuerdo al certificado de defunción de la época, fallecieron por “múltiples heridas a bala 
toráxicas”, y fueron enterradas en una fosa común del cementerio municipal de Puerto Montt. El abogado 
defensor de los detenidos Hugo Ocampo Paniagua, no pudo entrevistarse con los reos ya que se encontraban 
incomunicados, y según las declaraciones de este, en fojas 572 del expediente con fecha 24 de agosto de 
2010, señaló “Creo que en este caso, existió una preconcebida determinación de aparentar un proceso 
normal, sin otorgar a los procesados una efectiva y real oportunidad de defensa, no obstante la gravedad de 
las penas propuestas”. Con fecha 23 de septiembre de 1973, fueron citados a prestar declaración efectivos 
de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Entre ellos, René Isidoro Villaroel Sobarzo, “Juan Metralla”, 
quien declaró ante el Consejo de Guerra reconociendo su participación en el allanamiento del Asentamiento 
El Toro, junto a otros efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros dirigidos por el Capitán Covaburrias, 
denunciando a los “extremistas” y la existencia de supuestos planes inmediatos en contra de él, su familia, y 
de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Señala además que el teniente Concha encontró una caja con 
supuestas granadas, la que finalmente estaba vacía, además declara que había municiones. Declaraciones 
de las que se desdice el 6 de junio del 2012 en dependencias de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 
donde sostiene que “la declaración de fojas 23 del Consejo de Guerra él nunca la prestó, pues además declara 
que el lenguaje no le es propio”. En relación a su participación en el operativo realizado en El Toro, el ex 
ministro Leopoldo Vera Muñoz lo sometió a proceso y a prisión preventiva en febrero del 2016, junto al 
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carabinero José Arnoldo Ule Guinea y al capitán de Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, por los delitos 
de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos de los seis ejecutados. Sin embargo, el 24 de agosto 
de 2016 Villarroel Sobrazo y Ule Guinea, a excepción de Covarrubias Valenzuela, que cumple condena en 
Punta Peuco por otros casos, salieron en libertad bajo fianza, mientras continúa el proceso de la investigación. 
Cabe destacar que las causas que involucran a “Juan Metralla” en casos de violaciones a los derechos 
humanos en Fresia son múltiples. En 2014 fue condenado a cumplir la pena de 3 años y un día por la 
aplicación de tormentos a siete detenidos en la Tenencia de Carabineros en Fresia en septiembre de 1973. 
Además, ha sido procesado por las muertes del dirigente campesino Abraham Oliva y el ex diputado del 
Partido Socialista Luis Espinoza8. 
 

3. LOS EJECUTADOS DE PELLUCO9  
 

El 18 de octubre de 1973, fueron ejecutados por efectivos de Carabineros en el camino entre Puerto Montt y 
Pelluco: José René Argel Marilican (33); Adolfo Omar Arismendi Perez (19), estudiante; Dagoberto Segundo 
Carcamo Navarro (20), obrero; Carlos Mansilla Coñuecar (20), boxeador; Jorge Melipillan Aros (40); y José 
Armando Ñancuman Maldonado (20), obrero. Ninguno de ellos pertenecía a organizaciones políticas.  
La versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Llanquihue y Chiloé, señala que una 
patrulla de Carabineros habría sorprendido, en el camino entre Puerto Montt y el balneario de Pelluco, a seis 
personas “quienes al intimárseles detención, no obedecieron la orden y por el contrario trataron de agredir al 
personal policial, al tiempo que lo injuriaban y amenazaban. Por tal motivo, y acorde con las disposiciones 
vigentes, dichos individuos, cuyos nombres han sido dados a la publicidad, fueron eliminados en el mismo 

                                                             
8 Causa Rol N° 10.819-2008 “Episodio Fundo El Toro”. 
9 Sitios de memoria Puerto Montt. Camino Pelluco. Disponible en: 
https://www.sitiosmemoriapuertomontt.cl/camino-pelluco/ 
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lugar. Posteriormente se constató que la totalidad de éstos eran delincuentes habituales con nutrido 
prontuario penal"10.  
Según un médico legista del Hospital de Puerto Montt, los cuerpos llegaron por medio de la Fiscalía Militar y 
no les realizó autopsia por el nivel de maltrato, ya que se les había ametrallado. Declara que “(…) alrededor 
de las 10 de la mañana llegaron 6 cadáveres correspondientes a hombres de mediana edad y con vestimenta 
normal de la época que presentaban sus cuerpos acribillados a balazos con tal grado de deformidad y daños 
corporales que era imposibles practicarles autopsia, razón por la cual esta no se hizo, limitándome a certificar 
como causa de la muerte con la inspección externa, muerte producto de heridas a bala. Según la 
documentación que se me exhibió se trataba de delincuentes comunes, algunos trasladados desde otras 
cárceles, respecto de quienes se dijo habían tratado de huir, lo que generó dudas a la gente”.  
Un testigo presencial de los hechos señaló que “(…) en un momento vimos unas luces y luego nos percatamos 
que frente al lugar donde estábamos a unos 80 metros de distancia, se estacionaron dos vehículos de 
Carabineros pintados de color blanco y negro, los cuales se detuvieron con las luces encendidas y desde el 
interior se bajaron entre 8 y 10 Carabineros, vestidos de uniforme, quienes bajaron desde los vehículos a 6 
personas que al parecer se encontraban detenidas, quienes me llamaron la atención, porque no caminaban 
ya que estaban envueltos en sacos de harina y amarrados, por ello fueron bajados entre 2 funcionarios. En 
un momento pusieron en fila de 6 personas y desde el sector como viniendo de Pelluco hacia el centro de la 
ciudad, llegó una camioneta blanca, la que se detuvo a cierta distancia y desde su interior, se bajaron varios 
Carabineros de uniforme y uno de ellos, quien andaba sin gorra y al parecer era quien estaba a cargo, con 
una metralleta, comenzó a dispararle a las personas cayendo todas al suelo. Luego de este hecho, una vez 
que estaban en el suelo, entre todos comenzaron a patearlos y luego los fueron tirando como sacos de papa, 
al interior de los dos vehículos policiales, los cuales se dieron vuelta y regresaron en dirección a la ciudad”.  
A pesar de ser presentadas las muertes como consecuencia de un supuesto intento de agresión a los 
efectivos de Carabineros, la Comisión Rettig se formó convicción de que en el caso existió una violación a 

                                                             
10 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. José Argel. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=3270 
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los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, quienes ejecutaron ilegalmente a las 
víctimas. Esto en consideración a que se pudo verificar que varias de ellas estaban previamente detenidas 
en la Tenencia Antonio Varas de Puerto Montt; que las víctimas se encontraban desarmadas y bajo vigilancia 
militar en horas de toque de queda; y de la existencia de múltiples testimonios que confirman que no se trató 
de la respuesta a una agresión por parte de las 6 víctimas a efectivos de Carabineros sino de una ejecución 
perpetrada por estos últimos.  
Crímenes por los que ha sido sometidos a proceso: Isidoro Miguel Azócar Andrade, funcionario de 
Carabineros en retiro, en su calidad de cómplice del delito de homicidio calificado, quien integró la patrulla de 
la Segunda Comisaría que actuó bajo las órdenes del Capitán Miguel Onofre y ejecutó a las 6 víctimas. 
Respecto de los demás integrantes de la patrulla, que habrían participado de los hechos, fallecieron durante 
la tramitación del proceso. 
 

4. LOS ASESINATOS DEL EX DIPUTADO LUIS ESPINOZA Y DEL DIRIGENTE CAMPESINO 
ABRAHAM OLIVA 
 

 El 2 de diciembre de 1973, en Frutillar, fueron asesinados por personal de Carabineros y de la Fuerza Aérea 
Luis Uberlindo Espinoza Villalobos (33), Diputado de la República por la Agrupación Departamental 
Llanquihue, Maullín, Calbuco y Puerto Varas, ex Regidor de Fresia (1967-1969), militante del Partido 
Socialista, y Abraham Oliva Espinoza, dirigente campesino y militante del Partido Socialista.  
Según la versión oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Llanquihue y 
Chiloé, se informa que alrededor de las 3:20 horas de la madrugada del 2 de diciembre de 1973, en la Ruta 
5, al norte de Frutillar "(…) fue atacado con armas de fuego un vehículo militar que cumplía la misión de 
trasladar reos a la Cárcel de Valdivia. Al repeler la acción la patrulla, trató de fugarse un reo aprovechándose 
de la confusión y la oscuridad. La patrulla usó de sus armas de fuego, falleciendo instantáneamente Luis 
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Espinoza Villalobos y uno de los atacantes identificado como Abraham Oliva. El resto de los atacantes huyó 
en la oscuridad frente a la acción de la patrulla."11  
El ex diputado Espinoza se encontraba procesado antes del 11 de septiembre de 1973 por la Justicia ordinaria 
acusado del delito de desacato. Entre el 26 y 27 de septiembre fue trasladado por órdenes militares al 
Regimiento de Puerto Montt y mantenido incomunicado.  
Abraham Oliva Espinoza, quien, según la versión oficial, supuestamente cumplió la función de rescate de Luis 
Espinoza, había sido detenido y liberado con orden de firmar diariamente en la Tenencia de Fresia, lo que 
hizo el día de los hechos, siendo retenido en el lugar hasta la hora del toque de queda. La Comisión se formó 
convicción de que la muerte de Espinoza y Oliva no correspondió a un intento de fuga, sino a una ejecución, 
constituyendo una violación de los derechos humanos. 
El 26 de enero del 2019, fueron condenados a 18 años de prisión efectiva fueron condenados por ex 
carabineros Rene Villaroel – alias “Juan Metralla”- y Carlos Tapia por el homicidio calificado del ex diputado 
y militante del Partido Socialista, Luis Espinoza y el dirigente Abraham Oliva ocurrido en 2 de diciembre de 
197312. El 25 de septiembre del 2019, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condenó 
a Villarroel y Tapia, como autores del delito de homicidio calificado de Luis Espinoza Villalobos y Abraham 
Oliva Espinoza, y rebajó las penas a 15 años y un día, y 10 años y un día de presidio, respectivamente13. 
 

                                                             
11 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Luis Espinoza. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=490 
12 La Tercera. Condenan a 18 años de prisión efectiva a responsables de homicidio de ex diputado Luis 
Espinoza. Disponible en: https://www.latercera.com/politica/noticia/condenan-18-anos-prision-efectiva-
responsables-del-homicidio-ex-diputado-luis-espinoza/502612/ 
13 Diario Constitucional. Corte de Temuco confirmó condena a autores de homicidio calificado de diputado 
Luis Espinoza y dirigente campesino. Disponible en: https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-
interes-publico/2019/09/25/corte-de-temuco-confirmo-condena-a-autores-de-homicidio-calificado-de-
diputado-luis-espinoza-y-dirigente-campesino-abraham-oliva-en-1973/ 
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5. LOS ASESINATOS DE LINTZ14 
En la madrugada del 31 de enero de 1974, entre las 1:30 y 3:30 am., en la población Lintz de Puerto Montt, 
fueron allanados, detenidos, torturados y acribillados por una patrulla de 7 efectivos de la Fuerza Aérea de 
Chile, los futbolistas amateur: Pedro Antonio Bahamonde Rogel (24); José Santiago Soto Muñoz (23); Héctor 
Hugo Maldonado Ulloa (26) y José Hernán Mañao Ampuero (22). Acontecimientos motivados por la venganza 
de efectivos de la Fuerza Aérea, quienes habrían denunciado a las 4 víctimas y pedido una patrulla para salir 
en su búsqueda por un presunto asalto, tras haberse enfrentado en una riña en un bar del sector horas antes. 
Cabe destacar que ninguna de las víctimas era militante de algún partido político.  
El 30 de enero Pedro Bahamonde, José Soto, Héctor Maldonado y José Mañao fueron a jugar fútbol en la 
población Pichi Pelluco y al regreso pasaron a un restaurant de la población Lintz a tomar unas cervezas. Es 
en este lugar donde se produce la riña entre Bahamonde, Mañao, Muñoz y Soto, con un efectivo de la Fuerza 
Aérea, generadas, presuntamente, por la reacción del uniformado a los comentarios realizados por este grupo 
a una joven que lo acompañaba. 
Según declaraciones de familiares, Héctor Maldonado se encontraba en su casa junto a su señora e hijo de 
3 años la noche del 30 de enero. Una vez iniciado el toque de queda, ingresaron violentamente a su interior 
efectivos de la Fuerza Aérea, quienes, al tiempo que llevaban consigo a Pedro Bahamonde con su cara 
ensangrentada y desfigurada, preguntaron por Maldonado, que se encontraba acostado, sacándolo a golpes 
hacia afuera de su casa. Según la hija del dueño de la pensión donde vivía Santiago Soto, el 1 de febrero, a 
eso de las 1:30 horas, cuando se encontraban todos en casa, se inició el allanamiento por efectivos de la 
Fuerza de Aérea, quienes buscaban a Santiago Soto, encontrando también a José Mañao, que se había 
quedado en la casa de su amigo al iniciarse el toque de queda. Ambos fueron sacados a la calle a golpes de 
culatas de fusiles.  
En declaraciones realizadas en el marco de la investigación del 28 de abril de 2011 y del 19 de marzo de 
2014, Daniel Raúl Cancino, médico, Comandante de Grupo en retiro de la FACH, señala que “ese episodio 

                                                             
14 Sitios de memoria Puerto Montt. Lintz. Disponible en: 
 https://www.sitiosmemoriapuertomontt.cl/deportistas-lintz/ 
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se habría producido porque 2 suboficiales acusaron a los jóvenes de extremistas”. Cancino fue quien firmó 
los protocolos de autopsia extendidos el 31 de enero, y de la herida que cada uno presentaba se desprende, 
según él, que fueron fusilados usando armas de grueso calibre, encontrándose las víctimas de pie, frente a 
sus agresores. De acuerdo a la información que recibió, fueron colocados contra el paredón de un cerro, 
cerca del mar y acribillados. Los cuerpos fueron entregados dos días después en ataúdes sellados y fueron 
sepultados uno al lado del otro en el Cementerio General. Los Protocolos de Autopsia establecieron que las 
causas de las muertes de Pedro Bahamonde, José Mañao y Héctor Maldonado fueron “el grave 
politraumatismo complicado de cráneo, tórax y extremidades, secundario a las múltiples heridas de bala” y 
de Santiago Soto el “politraumatismo grave, con anemia aguda secundaria a las múltiples heridas 
complicadas por bala.” La versión oficial dada a conocer por la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de 
Llanquihue y Chiloé al día siguiente fue: “(…) a las 3:30 de la madrugada del 01 de febrero de 1974, cuatro 
personas fueron detenidas por agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas y al momento de ser 
trasladadas, una de ellas arrebató un fusil logrando dispararlo”.  
Antecedentes que “(…) constituyen un conjunto de indicios que sirven de base a presunciones judiciales, que 
permiten tener por acreditado que en la madrugada del 31 de enero de 1974, en la población Lintz de esta 
ciudad, una patrulla integrada por funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, detuvo y posteriormente dio 
muerte a las 4 víctimas, luego de haberlos maltratado sometiéndoles a sufrimientos innecesarios”, por los que 
han sido formalizados José Jacinto Pérez Pérez, Suboficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; Ronald 
Peake de Ferrari, Teniente en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; Juan Antonio Gallegos Vega; Héctor 
Eduardo Stuardo Gajardo, Suboficial Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile; José Javier Quilodrán 
Espinace, Suboficial Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, y Samuel Cupertino León Correa, Suboficial 
Mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile. Sentencia pronunciada con fecha 20 de enero de 2016, que en 
su parte resolutiva decide absolver a los acusados José Pérez, Samuel Cupertino, Juan Gallegos, Héctor 
Stuardo y José Quilodrán, y condena como autor de homicidio simple a Ronald Peake15.  

                                                             
15 Causa Rol N° 10.851 “Población Lintz”, 23 de enero del 2016, Puerto Montt. 
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6. JOSÉ ALTAMIRANO (“CRIMEN PERFECTO”) 
 

De acuerdo a declaraciones de familiares, José Otto Altamirano Navarro (49) salió de su domicilio manejando 
su taxi el 9 de enero de 1975, y al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de un pozo 
ubicado en el sector Trapén de Panitao, Puerto Montt. El 11 de enero su automóvil fue encontrado 
abandonado y con las puertas abiertas en el camino al aeropuerto de Tepual. La familia descartó el robo 
como móvil del homicidio al comprobar que no le habían sustraído ninguna de sus pertenencias. 
En los antecedentes de la investigación judicial se establece que el cuerpo de José Altamirano presentaba 
cuatro heridas de bala y hematomas en la cabeza. Además, en un informe de la policía de investigaciones se 
señala que el número que identificaba el vehículo como taxi había sido adulterado. 
Un testigo que pasó por el sector donde fue encontrado el automóvil de José Altamirano navarro, antes que 
fuera reconocido como de su propiedad, vio que lo estaban revisando varias personas vestidas de civil, 
identificando a una de ellas como funcionario de carabineros. 
Según acredita el certificado de defunción, José Altamirano navarro muere el 10 de enero a las 11:30 horas, 
en la vía pública, por fractura de cráneo causada por una bala. 
En una carta al director publicada en el diario El Llanquihue el 10 de enero de 2006, a 31 años de los hechos, 
maría Altamirano, hermana de José, señala que “los hechos fueron ampliamente conocidos por el comisario 
de Investigaciones y por dos detectives de aquella época los que seguramente están fuera de la institución; 
pero son ellos y muchos más los que saben de este crimen, pues todos los testigos y las pistas entregadas a 
investigaciones, eran rechazadas; por eso pido al actual director, reabra el caso y por fin después de tantos 
años se llegue a la verdad.” concluyendo “¿Por qué el crimen de mi hermano no se aclara? ¿Por qué estos 
policías de Investigaciones fueron trasladados al poco tiempo? ¿Existe el crimen perfecto?”. 



                                                                                                                                 
 

Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2019 82 

Un testimonio confidencial recibido por la corporación nacional de la reparación y la reconciliación da cuenta 
de la participación de agentes del estado en estos hechos. Conforme a sus facultades, declaró a José 
Altamirano Navarro víctima de violación a los derechos humanos16. 
 

7. JUAN LLEUCÚN (QUINCHAO) 
 

El 9 de octubre de 1973 fue detenido por efectivos de carabineros Juan Lleucún Lleucún (56), Inspector 
Distrital, militante del Partido Radical. La detención se llevó a cabo en su domicilio de la Isla Meulín, comuna 
de Quinchao, Archipiélago de Chiloé,  siendo trasladado en estado inconsciente posteriormente al retén de 
Quenac, donde fallece el día 10 de octubre de 1973. 
Patricia Flores, en el medio de comunicación de Chiloé “La Revuelta”, señala: “Producido en golpe militar, en 
el mes de octubre de 1973, hasta su isla llegó una lancha con una patrulla de carabineros, y lo sacaron de su 
casa, a golpes e insultos. Según testigos, la víctima fue sacada de su hogar por tres carabineros, quienes lo 
golpearon con armas y puños. Lo embarcaron y fue trasladado, junto a otros dirigentes de base de 
organizaciones campesinas, juntas de vecinos, miembros de partidos políticos y/o adherentes al gobierno de 
Salvador Allende hasta la isla de Quenac en cuyo cuartel de carabineros Juan Lleucún siguió siendo golpeado 
y torturado de un modo brutal por los uniformados causándole severas lesiones y negándole agua y comida 
hasta que murió tirado en el suelo de un calabozo. Según un testigo, también prisionero, pero que sobrevivió, 
los autores de este crimen fueron el suboficial Germán Lobera Contreras (que vive en Osorno), el cabo 
primero Rubén Díaz (que hoy aún vive en Achao), y un carabinero de apellido Márquez (de Quemchi). 
 
A cuarenta y cuatro años del asesinato de Juan Lleucún, en noviembre de 2017, el ministro en visita 
extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, 
Valdivia y Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, absolvió al suboficial mayor (r) de Carabineros, Germán Lobera 

                                                             
16 Interactivos de la Memoria. Víctimas. José Altamirano. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=1392 
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Contreras, por su responsabilidad en aplicación de tormentos con resultado de muerte de Juan Lleucún 
Lleucún, en el ilícito perpetrado el 8 de octubre de 1973, en la isla de Quenac, en Chiloé.”17 
 
El fallo de noviembre del 2017 (causa rol 10.868-P del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt) absolvió 
a Lobera Contreras, "por aplicación de la causal de exención de responsabilidad criminal prevista en artículo 
10 N°1 del Código Penal". En el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 
perjuicios, por concepto de daño moral producto del ilícito a aplicación de tormentos con resultado de muerte 
de Juan Lleucún Lleucún, de $55.000.000 (cincuenta y cinco millones de pesos), a familiares de la víctima18. 
 
La Comisión de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la muerte de Juan Lleucún constituye 
una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del estado, dada la existencia de 
testimonios que acreditan la detención y los maltrato al que fue sometido, como asimismo que su muerte se 
produjo en el interior del retén de Quenac19. 
 
 
 
 
 

                                                             
17 La Revuelta. La justicia que tarda tanto … y nunca llega. Disponible en: https://www.re-vuelta.cl/tag/juan-
lleucun/ 
18 Soy Chile. Carabinero en retiro fue absuelto de acusación de tormentos con resultado de muerte en isla 
Quenac. Disponible en: 
https://www.soychile.cl/Chiloe/Policial/2017/11/26/501631/Carabinero-en-retiro-fue-absuelto-de-acusacion-
de-tormentos-con-resultado-de-muerte-en-isla-Quenac.aspx 
19 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Juan Lleucún. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=1710 
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8. HÉCTOR SANTANA GÓMEZ (QUELLÓN) 
 

El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado por efectivos de Carabineros de Quellón, Héctor Arturo Santana 
Gómez (24), jefe de Área del instituto de desarrollo Agropecuario (INDAP),  y militante del Partido Comunista. 
Según la versión oficial, Héctor santana habría intentado agredir con un arma a los funcionarios al interior de 
la unidad policial de Quellón, forzando el accionar de   carabineros. Lo  que  fue  desestimado  por  la  Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación, dado que se encontraba la esposa de Santana detenida en el lugar, y 
los efectivos contaban con las condiciones para reducir a santana sin provocarle la muerte. 
“La Comisión se formó convicción que Héctor Santana fue ejecutado por agentes del Estado con violación de 
sus derechos humanos, y al margen de la ley, en mérito de las siguientes consideraciones: 
– Resulta inverosímil que el afectado se haya presentado ante Carabineros armado, máxime cuando su 
esposa se hallaba detenida en el lugar; 
– Que si hubiese existido alguna de agresión a los funcionarios policiales, estos están capacitados para 
enfrentar el hecho sin necesidad de dar muerte a las personas; 
– Que el certificado de defunción da cuenta que fue muerto por heridas de bala.”20 
 

9. FAMILIA VELÁSQUEZ (PALENA) 
 

El 5 de octubre de 1973, en el sector de Lago Yunge, ubicado en Alto Palena, fue asesinado por efectivos de 
Carabineros, José Esaú Velásquez Velásquez (52), agricultor. 
Según la versión oficial, Velásquez era un “extremista” que “sembraba el terror en la zona de Chiloé 
Continental, y fue muerto a tiros, al tratar de agredir a un cabo de Carabineros, mientras se efectuaba su 
detención en la región boscosa del lugar denominado El Tranquilo, ubicado a 60 kilómetros de Palena. 
Cuando Carabineros lo ubicó y trató de aprehenderlo, en un bosque situado entre El Tranquilo y Lago Yunge, 

                                                             
20 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Héctor Santana. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=2337 
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donde el extremista pretendió eludir la acción policial, Velásquez Velásquez, al ser sorprendido, agredió a un 
cabo de Carabineros, con un machete, el cual, al repeler la acción que era inminente, hizo uso de su arma, 
disparándole. A consecuencias del impacto, el extremista resultó muerto”. Versión que fue desmentida por 
un testigo de los hechos, que señaló que Velásquez fue asesinado sin mediar provocación o agresión a los 
efectivos de Carabineros21. 
El mismo 5 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio y ante testigos, Rubén Alejandro Velásquez 
Vargas (28), agricultor, hijo de José Velásquez. Los funcionarios policiales de Alto Palena dispararon sus 
armas automáticas en contra de su casa, ante lo cual Rubén Velásquez se entregó. En presencia de la esposa 
fue golpeado y detenido y luego llevado al otro lado del Río Palena, a casa de un civil, lugar donde se pierde 
definitivamente su rastro. 
Finalmente, el 9 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros de Alto Palena  en su domicilio José Raúl 
Velásquez Vargas (24), funcionario de vialidad, hijo y hermano de José y Raúl Velásquez respectivamente. 
Fue trasladado al retén de Alto Palena, donde su madre afirma que se le reconoció su detención, pero 
posteriormente desaparece de ese mismo lugar. 
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación adquirió la convicción que la muerte de José Velásquez y 
la desaparición de sus hijos constituyeron violaciones de los derechos humanos de responsabilidad de 
agentes del Estado. 
El 10 de octubre del 2018 confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización 
de $45.000.000 a hijo de José Esaú Velásquez Velásquez. Así, el Tribunal de alzada ratificó la sentencia 
impugnada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que estableció que la detención y ejecución de 
Velásquez Velásquez constituye un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a los convenios internacionales 
suscritos por Chile en materia de derechos humanos22. 

                                                             
21 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. José Velásquez. Disponible en: 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=2033 
22 Diario Constitucional. Corte de Santiago condena al fisco a pagar indemnización a hijo de ejecutado en 
Palena en 1973. Disponible en:  https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-
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10. NOLBERTO LLANQUILEF VELÁSQUEZ (PALENA) 
 

El 8 de octubre de 1973 fue detenido por funcionarios de Carabineros de Futaleufú Nelson Nolberto Llanquilef 
Velásquez (25), trabajador del Plan de Emergencia del Ministerio de Obras Públicas de Puerto Ramírez, 
dirigente del Partido Socialista, quien al ser trasladado hacia el retén de Futaleufú fue ejecutado. Su cuerpo 
fue abandonado en aguas del Lago Yelcho. 
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción que la muerte de Nelson Llanquilef 
constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del estado, dada la 
existencia de testimonios que acreditan la detención y ejecución de Llanquilef. 
 
UNA APROXIMACIÓN A LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE 
OSORNO DURANTE LA DICTADURA CÍVICO – MILITAR. 
 

A continuación, se presenta una aproximación a la violación a los Derechos Humanos durante la Dictadura 
Cívico – Militar en la provincia de Osorno. Para esto se da cuenta de los principales centros de detención, 
tortura y ejecución, y de algunos de los principales casos. 

1. Centros de prisión política y tortura en la provincia de Osorno23 

Cárcel de Osorno 
Los prisioneros políticos de la Cárcel de Osorno pasaron por este lugar, principalmente, entre 1973 y 1975. 
Era un edificio antiguo de dos pisos. Los detenidos en los primeros años provenían de distintos sectores 
urbanos y rurales de la provincia de Osorno. Previamente habían pasado por Comisarías, Retenes, Cuartel 
de Investigaciones o por el Regimiento de Ingenieros Nº 4 “Arauco” de Osorno. En los primeros años los 

                                                             
publico/2018/10/10/corte-de-santiago-condena-al-fisco-a-pagar-indemnizacion-a-hijo-de-ejecutado-en-
palena-en-1973/ 
23 Para esto se recomiendan revisar los trabajos “La Dictadura Cívico – Militar en Osorno” de Benavides 
(2008), disponible en: https://www.asambleapopular.cl/2018/09/12/la-dictadura-civico-militar-en-osorno/ 
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prisioneros fueron traslados en numerosas ocasiones hasta la Fiscalía Militar, ubicada en el Hospital base de 
Osorno, para ser sometidos a interrogatorios y torturas. 
En la década de 1980 los detenidos provenían principalmente de recintos de la Policía de Investigaciones.  
El Cuartel de Investigaciones de Osorno 
Uno de los principales centros de prisión política fue el Cuartel de Investigaciones de Osorno, ubicado en 
Calle Amthauer N°1301 Esquina Colón Lote C, entre septiembre del 1973 y el 1975. Testimonios permiten 
establecer que hombres y mujeres detenidos eran ingresados desde otros recintos para ser interrogados y 
torturados allí. Algunos fueron trasladados a la Fiscalía Militar de Osorno para ser sometidos a nuevos 
interrogatorios y torturas. . 
Según declaraciones, en 1973, el personal del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) actuó en el cuartel. En la 
década de los 80 se consignó la actuación de personal de la CNI en el recinto.  
1° Comisaría de Carabineros 
De acuerdo a los testimonios entregados por presos políticos, la mayoría de las detenciones políticas se 
concentraron en el año 1973. Los detenidos, hombres y mujeres eran mantenidos en una celda muy pequeña, 
en condiciones de hacinamiento, sin luz, sin agua, sin alimentación ni autorización para ir al baño e 
incomunicados. 
Las celdas eran constantemente mojadas para que siempre estuvieran húmedas. Varios de los presos 
políticos dieron cuenta de que desde este recinto posteriormente eran trasladados al Regimiento Lautaro, a 
la Fiscalía Militar o al Cuartel de Investigaciones, en donde proseguían las torturas.  
3° Comisaría de Rahue 
Los testimonios de prisioneros señalan que la Tercera Comisaría de Rahue fue uno de los principales centro 
de tortura utilizado por Carabineros y el Ejército en Osorno. Los detenidos eran mantenidos desnudos por 
varios días, sometidos a interrogatorios con aplicación de electricidad en los testículos, boca y brazos. Este 
recinto llegó a tener a tener decenas de detenidos en deplorables condiciones físicas, algunos permanecen 
hasta la fecha desaparecidos. Tales son los casos de: Raúl Santana Alarcón, José Mateo Vidal Panguilef, 
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Humberto Salas Salas, César Osvaldo del Carmen Ávila Lara, Mario Fernández Acum, Gustavo Bernardo 
Igor Sporman. 
El Estadio Español 
El Estadio Español (Osorno) fue utilizado como centro de prisión política a cargo del Ejército y la mayoría de 
detenidos corresponden al año 1973. Era un local techado con una cancha de básquetbol y graderías para 
tres mil personas. Los detenidos fueron instalados en la cancha, mientras las graderías estaban ocupadas 
por militares, cuyas armas apuntaban hacia los prisioneros. No tenían ninguna privacidad para lavarse y hacer 
sus necesidades básicas. La alimentación era restringida: tenían un horario determinado para recibir comida 
de sus familiares y solo tres minutos para acudir a recibirlos a la puerta. Los reclusos debían correr a recibir 
su comida, bajo la amenaza de que de no alcanzar, no recibirían nada. Los presos que venían de fuera de 
Osorno no recibían comida ni vestimentas ni frazadas. 
A este recinto llegaban detenidos procedentes de comisarías, retenes y cuarteles de investigaciones de la 
provincia. Desde el estadio se les trasladaba con frecuencia, sin aviso y durante la noche a la Fiscalía Militar, 
ubicada en el hospital base de Osorno o al Cuartel de Investigaciones, para someterlos a interrogatorios y 
torturas.  
Industria de Cecinas Felco 
La Industria de Cecinas Felco estaba ubicada en Longitudinal Sur s/n, en Osorno, funcionó como centro de 
detención principalmente en el año 1973, con algunos casos en los años 1974 y 1975. Era una fábrica de 
cecinas, cuyo dueño facilitó sus bodegas para mantener a los detenidos políticos en ese lugar, quedando 
éste a cargo del Ejército. De acuerdo a los testimonios de quienes estuvieron ahí recluidos, se trataba de un 
galpón metálico de unos 10 por 10 metros, que contaba con un solo baño. 
Los detenidos estaban allí hacinados y en deficientes condiciones higiénicas. Éste era un lugar de tránsito 
desde el cual se los trasladaba, luego de un corto período, a otros centros de reclusión. Los prisioneros 
procedían de otros recintos de la provincia de Osorno, luego de haber pasado por sesiones de interrogatorios 
y torturas.  
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Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo 
El Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo fue otro de los recintos en Osorno habilitado para efectuar 
interrogatorios y torturas a prisioneros políticos. Los presos políticos testificaron haber transitado de manera 
intermitente entre el Regimiento de Ingenieros N° 4 Arauco-Osorno y Centro de Instrucción Militar de Cañal 
Bajo. Desde este último lugar algunas fueron trasladadas por personal de la DINA a recintos secretos en 
Santiago, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. 
El Centro de Instrucción de Cañal Bajo estaba ubicado aproximadamente a siete kilómetros de Osorno. El 
mayor número de detenidos se concentró en el año 1975. Este recinto estuvo a cargo del Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) de Osorno. Sin embargo, durante el año 1975 actuó también la DINA. En general 
era un lugar de tránsito en donde los detenidos permanecían por un período variable. Hay testigos que 
señalan haber permanecido allí una semana, período en el cual fueron interrogados y torturados. Se trataba 
de un recinto amplio, con numerosos pabellones, cerrado con alambradas. 
Un sector estaba destinado a los detenidos, donde había pabellones aislados para interrogatorios. Los 
hombres permanecían separados de las mujeres. Otro sector era utilizado para dar instrucción militar a los 
conscriptos del Regimiento de Ingenieros Nº 4 Arauco, de Osorno. Los testigos señalaron que durante su 
detención, permanecieron con los ojos vendados, escuchando los gritos y gemidos de quienes eran 
interrogados. Varios de los prisioneros políticos que llegaban a este lugar fueron trasladados desde el 
regimiento de Osorno para ser interrogados y torturados en este recinto y luego eran devueltos al mismo 
regimiento. 
Algunos llegaron luego de permanecer en comisarías de la zona. Mujeres denunciaron haber sufrido ultrajes 
sexuales, como violaciones, y amenazas de muerte y de causar daño a familiares. Las personas que sufrieron 
enfermedades, infecciones o ataques eran llevadas al hospital de Osorno, donde existía un lugar 
especialmente destinado para presos políticos. Los declarantes denunciaron que fueron vendados, sometidos 
a golpizas, a aplicación de electricidad (parrilla), al submarino, a la obligación de permanecer en posiciones 
forzadas prolongadas y a sufrir simulacros de fusilamiento. 
Regimiento de Ingenieros Nº 4 «Arauco» 
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El Regimiento de Ingenieros No 4 «Arauco» era un recinto habilitado para efectuar interrogatorios y torturas 
a los hombres y mujeres detenidos. Testigos señalaron que estos actos se realizaban en el subterráneo del 
recinto. Ese lugar estuvieron muchas de las personas que se presentaron voluntariamente, luego de ser 
llamados por bandos a través de la radio local; otros fueron trasladados hasta allí luego de su detención. 
Varias víctimas denunciaron haber sido llevadas desde la cárcel al regimiento; mientras otras, que fueron 
detenidas en el año 1975, testificaron haber transitado de manera intermitente entre este recinto y el Centro 
de Instrucción de Cañal Bajo. Desde este último lugar algunas fueron trasladadas por personal de la DINA a 
recintos secretos en Santiago, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. Los detenidos fueron sometidos a golpes, 
culatazos, amenazas, simulacros de fusilamiento, el submarino mojado y seco, aplicación de electricidad 
(parrilla), privación de alimento y agua y fueron obligados a permanecer en prolongadas posiciones forzadas. 
 

2. Ejecuciones políticas y desapariciones forzadas de la provincia de Osorno 

Ejecutados y detenidos desaparecidos mapuche 
María Bustamante Llancamil 
El día 5 de octubre de 1973, fue ejecutada por personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Rahue y 
del retén de Bahía Mansa, Osorno. Soltera, 28 años, secretaria. 
Rodolfo Leveque Carrasco 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano por carabineros, fueron trasladados a la 
comisaría de Rahue Bajo, Osorno. Era casado, 22 años, un hijo, estudiante. Detenido Desaparecido. 
José Panguinamún Ailef 
El 9 de octubre de 1973 fue detenido en la vía pública, en Osorno, por un carabinero en retiro y trasladado a 
la Comisaría de Rahue. Casado, 31 años y dos hijos. Detenido Desaparecido. 
José Avelino Runca 
En la madrugada del 14 de diciembre de 1975 un grupo de Carabineros y civiles allanaron el domicilio, ubicado 
en Quilacahui, Osorno, de José Avelino RUNCA, de 60 años, militante del PC. Según testimonios 
presenciales recibidos en esta Comisión, los aprehensores sacaron a la víctima de su casa y se lo llevaron 
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después de haberle disparado dos tiros. Su cuerpo fue encontrado varios días después, tirado entre 
matorrales. El certificado de defunción indica como causa de muerte una peritonitis producida por disparo de 
arma de fuego penetrante abdominal con salida de proyectil. La prensa de la época atribuyó la muerte de 
José Runca a un enfrentamiento entre extremistas y Carabineros24. 
 
José Vidal Panguilef 
Se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de carabineros, luego fue conducido a la tercera 
comisaría de Rahue, Osorno, quedando detenido. Fue ejecutado en el puente Pilmaiquén el 19 de septiembre 
de 1973, su cuerpo fue encontrado en enero de 1974, en el río Pilmaiquén. 
Niñas, niños y jóvenes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la provincia de Osorno 

- Jorge Altamirano Vargas: 19 años, obrero agrícola, 15/09/73. 
- Guido Barría Bassay: 19 años, empleado de correos, 16/10/73. 
- Mario Fernández Acum: 20 años, relojero, 28/09/73. 
- Marcelo del Carmen Gutiérrez Gómez: 17 años, 05/10/73. 
- Mario Opazo Guarda: 20 años, obrero agrícola, 14/09/73. 
- Guillermo Peters Casas: 19 años, chofer, 17/09/73. 
- Reinaldo Rosas Asenjo: 17 años, estudiante enseñanza media, 13/09/73. 

El 13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio ROSAS ASENJO, 17 años, militante socialista, 
Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. 
La víctima se encontraba en una reunión el día señalado en una casa de la ciudad de Osorno, cuando irrumpió 
una patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares 
le dispararon, dejándolo herido de muerte. Trasladado al Hospital de Osorno, falleció el mismo día 1325. 

                                                             
24 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. José Avelino Runca. 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=1328 
25 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Reinaldo Rosas Asenjo. 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=3264 
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Ejecuciones políticas y desapariciones forzadas vinculadas a la Tercera Comisaría de Rahue y el puente 
sobre el río Pilmaiquién. 
Según la postulación a Sitio de Memoria del Puente y Monolito Pilmaiquién, solicitud realizada al Consejo de 
Monumentos Nacional de la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén26 “(…) La Corporación de 
Derechos Humanos Pilmaiquén de Osorno solicita al Consejo de Monumentos Nacionales la declaración 
como sitio de memoria al antiguo puente sobre el río Pilmaiquén ubicado a unos 300 m aguas arriba del actual 
puente Pilmaiquén sobre el río del mismo nombre en la ruta 5 Sur Km. 895, en el límite de las provincias del 
Ranco y Osorno (región de Los Ríos y región de Los Lagos).”, la cual se fundamenta dado que el lugar “(…) 
fue utilizado para la ejecución de personas que la dictadura cívico - militar consideraba enemigos que debían 
ser eliminados. Existiendo un caso que se encuentra acreditado ante la justicia y ante diferentes organismos 
de derechos humanos, se trata del asesinato de:  
 
1.- Joel Fierro Inostroza. 50 años. Obrero maderero. Militante del partido Socialista.  
2.- Luis Sergio Aros Huichacán. 24 años. Dirigente del Comité de Sin casas de Entre Lagos. Militante del 
Partido Socialista.  
3.- Martín Nuñez Rosas. Empleado.  
4.- José Ricardo Huenumán Huenumán. 30 años. Regidor de Entre Lagos y Militante del Partido Socialista.  
 
Y el asesinato frustrado de:  
 
5.- Blanca Valderas Garrido. Ex Alcaldesa de la Comuna de Entre Lagos. 
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” en su página 411 dice textualmente: “Los 4 
fueron detenidos por personal de carabineros de Entre Lagos, junto a la alcaldesa de la ciudad el día 17 de 
septiembre de 1973 y llevados al cuartel policial, donde se dejó en un calabozo a los 4 hombres y en otro a 

                                                             
 
26 Información disponible en: https://corporacionpilmaiquen.cl/ 
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la alcaldesa. Alrededor de las 00:1 horas de él día 18 de septiembre de 1973, todos fueron sacados de los 
calabozos hacia la calle donde se encontraron con una fila de individuos vestidos de civil, de negro, con 
máscaras de vampiro cubriéndoles los rostros. Los detenidos fueron subidos a un vehículo de propiedad de 
un civil de la zona y conducidos hacia el río Pilmaiquén, cerca de Osorno. En ese lugar los hicieron bajar del 
furgón y entrar al puente, primero la Alcaldesa y tras ella los otros cuatro. Allí los cinco arrodillados y mirando 
hacia el río, fueron ejecutados cada uno por un individuo que se ubicó detrás de cada cual y cayeron a las 
aguas. La alcaldesa logró salir con vida al no ser herida mortalmente y poder nadar por el río hasta un lugar 
no vigilado. Los cadáveres de los otros cuatro jamás fueron hallados” (…)” 
 
De esta forma, es importante señalar que el puente sobre el río Pilmaiquén representa un lugar relevante en 
la violación de los derechos humanos, en el cual se comparten casos tanto de la actual Región de Los Ríos 
y la Región de Los Lagos (Osorno y alrededores). 
 
Raúl Santana y José Vidal 
El 19 de septiembre de 1973 fueron ejecutados en el puente sobre el río Pilmaiquién por funcionarios de 
Carabineros de Chile pertenecientes a la Comisaría de Rahue, Osorno, Raúl Santana Alarcón, 29 años, 
auxiliar de la Universidad de Chile Sede Osorno, dirigente vecinal, presidente del Comité de pobladores sin 
casa y militante del Partido Socialista; José Mateo Vidal Panguilef, 26 años, obrero, militante socialista.  
El 16 de septiembre de 1973, a través de un Bando emitido por la radio, se llamó a presentarse a ambos ante 
las nuevas autoridades. Al día siguiente, horas después de que fueran allanados sus domicilios, decidieron 
presentarse y, en compañía de la cónyuge de Santana, se dirigieron al domicilio de un oficial de la Tercera 
Comisaría de Rahue, Osorno. Este los dejó en su casa de calle Manuel Rodríguez. Desde allí fueron 
trasladados a la Tercera Comisaría de Rahue, donde fueron vistos por testigos entre el 17 y 19 de septiembre 
de 1973. El día 19 fueron sacados de dicha unidad policial y conducidos al puente sobre el Río Pilmaiquén, 
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lugar donde se les dio muerte mediante disparos que carabineros les hicieron, tras hacerlos correr. Los 
cuerpos de Santana y Vidal fueron encontrados en el mes de enero de 1974 en el Río Pilmaiquén27. 
 
Humberto Salas 
El 24 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de Rahue, Humberto Salas Salas 
(32), comerciante en maderas. El domicilio del afectado, ubicado en Bahía Mansa, había sido allanado en 
varias oportunidades, lo que le motivó a presentarse a Carabineros de Osorno. En compañía de su mujer el  
24 de septiembre de 1973, a las 14:00 horas, se presentó en la Tercera Comisaría de Rahue, lugar donde 
quedó detenido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 
César del Carmen Ávila 
El 7 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de la Comisaría de Rahue, a la salida de la 
Penitenciaría de Osorno, donde había ido a visitar a su cónyuge detenida, César Osvaldo del Carmen Ávila 
Lara (36), Director Provincial de Educación y militante del Partido Socialista. Tras su detención fue subido a 
un furgón institucional y trasladado a la Comisaría. Si bien hubo testigos de su detención, en el cuartel policial 
se negó su arresto y desde esa fecha se desconoce su paradero. Según un testimonio recibido por la 
Comisión permite presumir que su cuerpo habría sido arrojado al río Pilmaiquén. 
 
Mario Fernández Acum 
El 28 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla de Carabineros de la dotación de la Comisaría de 
Rahue, Mario Fernández Acum (20). La patrulla policial llegó hasta su domicilio sin encontrarlo. Luego de 
allanar la vivienda se dirigieron a la casa de un amigo donde se hallaba Fernández, siendo detenido y llevado 
por los carabineros con rumbo desconocido. Tras lo anterior, se pierde todo rastro de Fernández. 
Gustavo Igor Sporman 

                                                             
27 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Raúl Santana Alarcón. 
 https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=3233 
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El 29 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano y en su domicilio de Osorno, Gustavo Bernardo 
Igor Sporman (22), estudiante, militante comunista. Sus aprehensores fueron carabineros de la Tercera 
Comisaría de Rahue, quienes le golpearon duramente al momento de su detención, lo que significó que le 
llevaran inconsciente al cuartel policial señalado. Al llegar allí fueron separados ambos hermanos y no 
volvieron a verse nuevamente. Meses después, el 14 de enero de 1974, el cuerpo sin vida de la víctima 
apareció en la Morgue, pudiendo ser reconocido por la familia, la que se enteró por el parte policial que había 
sido hallado en el río Pilmaiquén28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 Interactivos Museo de la Memoria. Víctimas. Gustavo Igor Sporman. 
https://interactivos.museodelamemoria.cl/victimas/?p=3195 



                                                                                                                                 
 

Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2019 96 

VIII. MAPA DE MEMORIA SITIO EGAÑA 60 
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