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RESUMEN

Introducción: La violencia de género es un grave problema de salud pública, por 
su extensión, magnitud, y consecuencias. Este fenómeno afecta de manera despro-
porcionada a mujeres que pertenecen a minorías étnicas. El objetivo de este estudio 
es determinar frecuencia y factores asociados a la violencia de género en mujeres 
mapuche en Chile año 2020.
Materiales y Métodos: Estudio observacional analítico de corte transversal. Los datos 
provienen de la IV Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 
en Chile (2020). Se realizó estadística descriptiva para caracterizar a la muestra de 
estudio (n=7735), estadística bivariada para analizar los tipos y ámbitos de violencia 
de género y un modelo multivariado para ajustar por variables de interés.
Resultados: El 52,9% (OR:1,76; IC:1,37-2,26) de mujeres Mapuche reportaron vio-
lencia general (física, sexual y psicológica) durante su vida, comparado con el 39,7% 
de mujeres no Mapuche. Las mujeres Mapuche presentan una menor probabilidad 
(OR:0,15; IC:0,03-0,78) de sufrir violencia en el ámbito educativo, y la variable 
Macrozona aumenta la violencia en mujeres Mapuche (OR:1,76; IC:1,37-2,26). 
Discusión: Las mujeres Mapuche reportan mayor violencia de género que mujeres 
no Mapuche, la cual está asociada a la variable macrozona.
Palabras claves: Violencia de género, Mujeres Mapuche, Grupos étnicos, Análisis 
cuantitativo, Minorías étnicas y raciales.

ABSTRACT

Introduction: Gender violence is a serious public health problem, due to its extension, 
magnitude and consequences. This phenomenon disproportionately affects women 
belonging to ethnic minorities.
Objective: Determine frequency and factors associated with gender violence in Ma-
puche women in Chile in 2020.
Materials and methods: Cross-sectional analytical observational study. The data comes 
from the IV National Survey of Domestic Violence and Sexual Crimes in Chile (2020). 
Descriptive statistics were used to characterize the study sample (n=7735), bivariate 
statistics to analyze the types and environment of gender violence, and a multivariate 
model to adjust for variables of interest.
Results: 52.9% (OR:1.76; CI:1.37-2.26) of Mapuche women reported general violence 
(physical, sexual and psychological) during their lives, compared to 39.7% of non 
Mapuche women. Mapuche women have a lower probability (OR:0.15; CI:0.03-0.78) 
of suffering violence in the educational environment, and the Macrozone variable 
increases violence in Mapuche women (OR:1.76; CI :1.37-2.26).
Discussion: Mapuche women report greater gender violence than non-Mapuche 
women, which is associated with the macrozone variable.
Keywords: Gender violence, Mapuche women, Ethnic groups, Quantitative analysis, 
Ethnic and racial minorities.
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INTRODUCCIÓN

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entiende 
como violencia contra la mujer a todo acto de vio-
lencia basado en la pertenencia al sexo femenino, 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida 
pública como en la vida privada1.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
alrededor del 35% de las mujeres en el mundo ha 
sufrido violencia física y/o sexual de pareja o vio-
lencia sexual por terceros en algún momento de su 
vida2. Esta violencia de pareja y la violencia sexual 
ocasiona graves problemas de salud a corto y largo 
plazo, afectando a hijos y generando un elevado 
costo social y económico para la mujer, su familia 
y la sociedad2. 

La violencia puede y debe ser tratada como un 
problema de salud pública, no sólo porque produce 
directamente lesiones y defunciones, sino por su in-
fluencia en el deterioro del entramado de relaciones 
sociales de solidaridad y cooperación que hoy se 
suele denominar “capital social”3.

La encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra 
la mujer y delitos sexuales en Chile (ENVIF 2020)4, 
determina que 41,4% de las mujeres del país han 
sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Un 
3,7% de mujeres declaran haber vivido violencia física 
en el último año. Lo que si bien parece un porcentaje 
menor resulta significativo, pues se trata de una de 
las formas más extremas de violencia. Durante el 
año 2020 hubo 43 femicidios consumados y 151 
femicidios frustrados5. En general, las mujeres son 
principalmente violentadas en el espacio público, 
concentrando el 46,9% de la violencia que las mujeres 
declaran haber vivido en algún momento de su vida4.

Chile es un país diverso, donde el 12,5% de la 
población chilena se considera perteneciente a un 
pueblo indígena u originario, dentro de los cuales la 
etnia mapuche alcanza un 79,8%6.

A pesar del alto porcentaje de pertenencia étnica 
mapuche, no existen cifras oficiales que comparen 
la violencia de género entre mujeres mapuche y no 
mapuche. Esto se correlaciona a nivel mundial con 
la ausencia de estimaciones exactas sobre la inciden-
cia y prevalencia de la violencia de género entre las 
mujeres indígenas debido a la limitada divulgación 
de información en esta población7,8. 

En la ENVIF se considera pertinencia étnica dentro 
de sus preguntas, pero no se desagregan los datos, 
y la no existencia de reportes epidemiológicos que 
cuantifiquen la violencia de género en contra de 
mujeres mapuche hace imposible entablar políticas 
públicas con enfoque intercultural. El Instituto Na-
cional de Derechos Humanos (INDH) recomienda al 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito que su ENVIF 
considere en la muestra a mujeres de zonas rurales 
y que en sus análisis se desagregue por pertenencia 
étnica, mujeres urbanas y rurales9.

El objetivo del presente estudio exploratorio es de-
terminar la frecuencia y analizar qué factores están 
asociados con la violencia de género en mujeres 
mapuche en Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los tipos de violencia que se analizarán en el si-
guiente estudio son: la violencia física, psicológica, 
sexual, económica y general (incluye las categorías 
de violencia psicológica, física y sexual). Los ámbitos 
a analizar son: espacios públicos, laboral y educativo 
(cabe destacar además que los datos de violencia no 
ajustados por los ámbitos antes mencionados, ocurren 
dentro del espacio intrafamiliar).

Se realizó un estudio observacional analítico de corte 
transversal con análisis en base de datos secundaria. 
El tamaño muestral corresponde a 7735 participantes 
de todas las regiones del país incluidas en la ENVIF 
20204, la muestra corresponde a mujeres de 15 y más 
años, residentes de zonas urbanas. Se excluyeron a 
mujeres extranjeras de la muestra y el número de 
participantes considerado en este análisis es de 7397. 

Se realizó un análisis descriptivo para caracterizar 
a la muestra de estudio con tablas de frecuencias (IC 
95%) incluyendo las variables pertenencia mapuche, 
tramos etarios (TE), nivel socioeconómico (NSE), nivel 
educacional (NE) y macrozona (MZ), siendo esta última 
una división geográfica del país.  La MZ Norte es la 
zona comprendida entre la región de Arica y Parina-
cota  y Atacama; la MZ Centro entre las regiones de 
Coquimbo y Valparaíso; la MZ Centro Sur entre las 
regiones de O’Higgins y Biobío; la MZ Sur entre la 
Región de La Araucanía y Los Ríos; y la MZ Austral 
comprende a las regiones de Aysén y Magallanes.

Para asociar los tipos y ámbitos de la violencia que 
ocurren fuera del espacio intrafamiliar (ámbito laboral, 
educativo y espacios públicos), se realizó estadística 
descriptiva, además de realizar estadística bivariada 
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con factor de expansión aplicado y estadísticos de 
contraste de independencia entre filas y columnas, 
representado en Modelo 1. 

Se analizaron las frecuencias de violencia de género 
entre los grupos con los tipos de violencia, ámbitos de 
violencia, y las características sociodemográficas (TE, 
NSE, NE y MZ). Se utilizó estadística multivariada con 
un análisis de regresión logística para cada variable 
dependiente, en donde se realizaron dos modelos, 
uno sobre violencia sufrida el último año y otro du-
rante toda su vida. El nivel de significancia aceptado 
fue de p≤0,05. Se utilizó el software estadístico IBM 
SPSS Statistics 26.0 - 2019. Se aplicó un factor de 
expansión incluido en la base de datos.

RESULTADOS

Del total de la muestra, 672 mujeres (9,08%) se con-
sideran mapuche y 6725 no (90,91%). En la Tabla 1 
se observan las características sociodemográficas, en 
ambos grupos el tramo etario de mayor porcentaje 
es desde los 26 a 45 años; al igual que el NSE bajo. 
Respecto a la educación, ambos grupos se caracterizan 
por ser media y técnica completa o incompleta alcan-
zando un 61,1% en las mujeres mapuche y un 59,1% 
en mujeres no mapuche. Finalmente, la distribución 
geográfica de mujeres mapuche se ve concentrada en 
la macrozona sur (38,4%) y las mujeres no mapuche 
en la Macrozona Centro-Sur (24,3%).

Tabla 1. Características Sociodemográficas de las participantes Mapuche y no Mapuche en la ENVIF 2020

Macrozona y ámbito educacional como factores asociados a violencia de género en mujeres Mapuche de Chile
Andy Antipichún, Camila Poblete y Teresita Rocha-Jiménez
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La tabla 2 reporta la frecuencia de los tipos y ámbi-
tos de violencia en los grupos de estudio, es posible 
apreciar que, tanto en los últimos 12 meses como 
durante su vida, el grupo de mujeres mapuche declaró 
mayor violencia de todos los tipos. En los ámbitos 

donde ocurre la violencia se aprecia algo similar, solo 
que en el ámbito educativo durante el último año las 
mujeres no mapuche declaran mayor violencia (1,1%) 
en comparación con mujeres mapuche (0,8%).

Tabla 2. Frecuencia de violencia de genero en población Mapuche y no Mapuche por tipos y ámbitos de violencia en 
el ultimo año y durante su vida.
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En la Tabla 3 se puede observar que durante el último 
año mujeres mapuche presentaron una probabilidad 
(OR) estadísticamente significativa (p<0,05) mayor 
para los tipos de violencia psicológica, económica 
y general (Modelo 1) en comparación con mujeres 
no mapuche. En el Modelo 2 (ajustado por TE) y 3 
(ajustado por TE y NSE) los OR disminuyen en violen-

cia psicológica, física, sexual y general para el grupo 
mapuche. En el Modelo 4 donde se añade la variable 
NE los valores se mantienen, a diferencia del Modelo 
5 donde la variable macrozona (MZ) genera que los 
valores aumentan drásticamente, dando resultados 
estadísticamente significativos para todos los tipos de 
violencia a excepción de la violencia física.

Tabla 3. Asociación entre tipos de violencia y pertenencia Mapuche, mediante modelos progresivos de incorporación 
de variables en regresión logística (razón de disparidad de Mapuche/no Mapuche)

Macrozona y ámbito educacional como factores asociados a violencia de género en mujeres Mapuche de Chile
Andy Antipichún, Camila Poblete y Teresita Rocha-Jiménez
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Durante su vida las mujeres mapuche reportan ma-
yor violencia psicológica, física y general con valores 
significativos (p<0,05). En los modelos 2 y 3 dismi-
nuyen las probabilidades; el modelo 4 mantiene en 
general los valores y el modelo 5 ajustado por todas 
las variables, genera que las probabilidades aumenten, 
dando valores estadísticamente significativos en todos 
los tipos de violencia.

Para realizar el análisis entre los ámbitos de la violen-
cia y los grupos de estudio se utilizó la misma estrategia 
anterior de modelos progresivos de incorporación 
de variables (Tabla 4), generando como resultado 

durante los últimos 12 meses una probabilidad de 
violencia en el ámbito educativo menor en las mujeres 
mapuche en comparación con mujeres no mapuche 
el cual se mantiene con valores estadísticamente sig-
nificativos en todos los demás modelos, en el ámbito 
espacios públicos se puede observar mayor reporte 
en el grupo de mujeres mapuche en la totalidad de 
modelos realizados, con un aumento significativo en 
el modelo 5 (OR=2,16; IC= 1,57-2,99), en el ámbito 
laboral los OR son positivos pero con IC amplios que 
no son estadísticamente significativos.

Tabla 4. Asociación entre ámbitos de violencia y grupo étnico, mediante modelo progresivo de incorporación de va-
riables en regresión logística (razón de disparidad Mapuche/ no Mapuche)
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En el modelo 1 bivariado se aprecia la mayor pro-
babilidad de violencia en todos los ámbitos, en los 
modelos multivariados 2, 3 y 4 los valores se mantie-
nen relativamente constantes, en el modelo 5 estos 
valores aumentan considerablemente con un realce 
significativo en el ámbito espacios públicos.

DISCUSIÓN

Las características sociodemográficas de los grupos 
de estudio se presentan de manera equitativa en su 
distribución tanto en NSE, NE y TE; por el contrario, se 
puede observar que respecto a las macrozonas (MZ) 
la distribución difiere en ambos grupos, presentando 
una mayor concentración de mujeres mapuche en 
la macrozona sur y las mujeres no mapuche en la 
macrozona centro sur.

La frecuencia de violencia de género en mujeres 
mapuche es notoriamente mayor comparado con 
mujeres no mapuche en todos los tipos de violencia 
(psicológica, física, económica, sexual y general) 
tanto en los últimos 12 meses como durante toda 
su vida. La violencia general en mujeres mapuche 
mayores a 15 años durante su vida alcanza el 52,9%, 
resultados similares a los de México, donde un 47% 
de las mujeres indígenas mayores de 15 años han 
sufrido alguna forma de violencia en sus relaciones10. 
Zapata et al.11 establece que el 43,5% de las mujeres 
aymaras presentan violencia de pareja.

En las mujeres mapuche existe una probabilidad 
ajustada de 1,73 veces más posibilidades de presentar 
violencia psicológica comparado con mujeres no 
mapuche en el último año y 1,66 veces más durante 
su vida. Se puede apreciar que este tipo de violencia 
se encuentra asociado positivamente con la variable 
macrozona, lo cual se puede explicar por la diferencia 
de distribución geográfica entre los grupos de estudio.

Durante el último año, no se reportaron diferencias 
entre los grupos de estudio, contrario a lo declarado 
durante la vida, donde se pudo establecer diferencias 
estadísticamente significativas. Las mujeres mapuche 
tienen una probabilidad de 1,67 veces más de pre-
sentar violencia física, sin estar asociada fuertemente 
a variables sociodemográficas relevantes.

Al analizar la violencia sexual entre los grupos no 
se aprecia una diferencia significativa entre las mu-
jeres mapuche y no mapuche; en cambio, al realizar 
el ajuste por macrozona se observa que las mujeres 
mapuche presentan una probabilidad de 1,90 en el 
último año y 1,44 durante su vida de presentar este 
tipo de violencia en comparación con las no mapuche. 

Resultados similares a los descritos en mujeres nativas 
de Alaska quienes son al menos 2 veces más propen-
sas a ser víctima de violación o de agresión sexual, 
en comparación a los demás pueblos de Alaska12.

La violencia general engloba a la violencia psico-
lógica, física y sexual, siendo las mujeres mapuche 
quienes presentan mayor probabilidad tanto en la 
vida (OR ajustado=1,76) como durante los últimos 
12 meses (OR ajustado=1,72) de sufrir violencia. En 
Ecuador, las mujeres que se identifican como indígenas 
notifican un índice más alto de violencia de pareja 
que las mujeres que se identifican como mestizas 
o como blancas13, un 67,8% de mujeres indígenas 
ecuatorianas han vivido algún tipo de violencia14. En 
Canadá la probabilidad de que una mujer indígena 
sufra violencia es casi tres veces mayor que para una 
mujer no indígena15.

En este estudio se aprecia que la violencia per-
petrada en espacios públicos fue la que presentaba 
valores más altos, con una probabilidad del doble 
entre mujeres mapuche y no mapuche, tanto en el 
último año como durante su vida. Esto puede deberse 
a la discriminación por pertenencia étnica que sufre 
el pueblo mapuche día a día, además se debe tener 
presente que esta variable al ajustarla por macrozona 
aumenta en gran medida debido a la distribución 
geográfica de los grupos.

La violencia contra la mujer mapuche en el ámbito 
educativo es menor durante los últimos 12 meses. Esto 
puede deberse a los actuales cambios estructurales 
en la educación chilena, donde se fomenta la no 
discriminación, la integración social y los protoco-
los de denuncia16. Al consultar por violencia, en el 
ámbito educativo, durante toda su vida, el panorama 
cambia drásticamente, teniendo como resultado un 
mayor número de violencia en el grupo de mujeres 
mapuche versus no mapuche. El ámbito educacional 
como ningún otro sector se encuentra privilegiado 
para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. 
Instaurando medidas como la modificación de pautas 
sociales y culturales para eliminar la discriminación y 
la violencia contra las mujeres y las niñas, así como 
para promover la educación en género y la transver-
salización de la perspectiva de género17. 

Como limitaciones del estudio se debe mencionar 
que la ENVIF 20204 no cuenta con representatividad 
rural, lo que probablemente genere un sub-reporte 
importante en los datos. Además, la definición de 
pertenencia étnica consultada en la base de datos, 
no representa completamente la asignación cultural, 
lo que demuestra que la perspectiva de la encuesta 

Macrozona y ámbito educacional como factores asociados a violencia de género en mujeres Mapuche de Chile
Andy Antipichún, Camila Poblete y Teresita Rocha-Jiménez
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no está totalmente diseñada para ser culturalmente 
apropiada.

Sin embargo, la importancia de este artículo radica 
en que la violencia de género hacia las mujeres indí-
genas en Chile y el mundo es una problemática que 
no ha sido visibilizada completamente y de difícil 
comprensión. La CIDH, en 201718 recalcó que la 
discriminación de las mujeres por motivos de sexo 
y género está unida de manera indivisible a otros 
factores, como la pertenencia étnica, la religión o 
las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la 
orientación sexual y la identidad de género, y que la 
superposición de varias capas de discriminación genera 
una forma de discriminación agravada y potenciada.

Las mujeres mapuche desarrollan diferentes proce-
sos de consciencia en cuanto a las opresiones dadas 
por razones de clase, etnia y género. En sus vivencias 
cotidianas despliegan formas de resistencias para 
interpelar las estructuras coloniales, patriarcales y 
clasistas que enmarcan sus experiencias, no siendo 
el único ámbito en el cual han debido resistir. Se 
pueden destacar resistencias en espacios familiares, 
sociales y educacionales, campos de significado que 
se transforman en espacios de disputas identitarias y de 
género19. La interseccionalidad, en cuanto a opresión, 
opera de forma simultánea. Algunas de ellas ejempli-
fican cómo las opresiones de etnia, clase y género se 
conjugan en los contextos en los cuales interactúan, lo 
cual es evidente sobre todo en el mundo del trabajo. 
Tal como algunas de las mujeres expresan, el mundo 
rural, las tradiciones y los significados construidos, 
en cuanto a mujeres mapuche, forman parte de las 
tensiones que afrontan19.

La violencia de género en mujeres mapuche debe ser 
estudiada e investigada de forma profunda y conside-
rando los elementos culturales, para realizar políticas 
públicas atingentes a grupos de riesgo, como las ya 
existentes casas de acogida, protocolos instituciona-
les y la reciente creación del Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género. Hay que tener presente que 
hoy en día se visualizan vivencias del pasado como 
hechos de violencia, que antes no eran reportados4. 
La escasez de datos de género persistirá a menos que 
se dé prioridad a la dimensión de género en las estra-
tegias estadísticas nacionales, lo que impide respaldar 
y realizar políticas públicas en los grupos de riesgo.

Como recomendación se debe subsanar con urgen-
cia el subregistro de datos y encuestas poblacionales, 
que indagan las múltiples formas de violencia contra 
las mujeres indígenas, desagregando por pertenencia 
étnica, edad, zona geográfica. Además de generar una 

encuesta culturalmente apropiada a pueblos indígenas, 
ya que los datos presentados probablemente estén 
sub-reportados en este estudio.

Se debe asegurar para las mujeres mapuche el acceso 
a la educación, oportunidades laborales que generen 
independencia económica, acceso a la salud, acceso 
a la información y respuesta oportuna en casos de 
violencia, además de la eliminación de estereotipos 
dentro de la sociedad. 
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