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INTRODUCCIÓN

El estudio del comportamiento político se ha concentrado so-
bre todo en determinantes nacionales que influyen en la parti-
cipación política. Sabemos menos, por lo tanto, de la asociación 
entre variables de política y contexto local y participación, tanto 
convencional como no convencional a pesar de que “[e]l contexto 
político local sirve…como un punto de partida crítico para enten-
der las conexiones de la ciudadanía con su sistema político tanto 
actitudinal como conductualmente: el contexto local, las percep-
ciones del sistema y el comportamiento político están íntimamen-
te conectados” (Hiskey & Bowler, 2005, p. 57). Tradicionalmente, 
los gobiernos locales son considerados como la cara más visible 
del Estado con los ciudadanos (Fuentes González, 2018) y como 
uno de los principales promotores de la democracia participativa 
en América Latina (Schneider & Welp, 2011). Estas características 
hacen de los gobiernos locales en un objeto de estudio prolífico 
para analizar fenómenos relativos a la participación política, tanto 
en su forma convencional (mecanismos de participación institu-
cionalizados a través de las instituciones del Estado, como los ple-
biscitos) como no convencional (formas de participación política 
que no se encuentran reguladas como canales formales de vincu-
lación entre el Estado y la ciudadanía, como las protestas).
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La región de La Araucanía, en la zona sur de Chile, es de espe-
cial interés en este sentido. Esta región presenta los mayores niveles 
de pobreza a nivel nacional, y está atravesada por importantes con-
flictos étnicos y sociales, sobre todo entre el pueblo mapuche, el 
Estado y distintos actores privados–mayormente empresas agrícolas 
y forestales–que desarrollan sus actividades en la zona (Morales Mu-
ñoz, 2020). En términos políticos, es una de las regiones donde la 
derecha política obtiene sus mejores resultados electorales (Fuen-
tes et al., 2019, p. 16) y en donde persisten importantes vínculos 
clientelares en el nivel local (Moya & Paillama, 2022). Así entonces, 
comprender las dinámicas de la participación, en su sentido más 
amplio, en este contexto, nos permite refinar el conocimiento exis-
tente sobre esta temática, al mismo tiempo que entrega insumos 
relevantes para la toma de decisiones a nivel subnacional.

Por lo anterior, en este capítulo nos preguntamos cómo la per-
cepción sobre las instituciones, políticas y servicios entregados por 
los gobiernos locales, afectan las dinámicas de la participación po-
lítica de la ciudadanía en la región de La Araucanía en Chile. Para 
hacer esto, utilizamos una encuesta original aplicada a una mues-
tra representativa de alrededor de 500 habitantes urbanos de la 
Provincia de Cautín, región de La Araucanía, en la zona sur de 
Chile. Aplicando índices sumativos de doce tipos de acciones de 
participación convencionales y no convencionales encontramos, 
a través de modelos de regresión Poisson, que varias variables sub-
nacionales están correlacionadas con la participación. En primer 
lugar, la percepción de mayor corrupción de las autoridades loca-
les, así como la percepción de bajos niveles de democracia en los 
municipios, están correlacionados positivamente con la participa-
ción no convencional. Por otra parte, la percepción de un nivel 
alto de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la comu-
na está asociado negativamente con la participación convencio-
nal. Los resultados recalcan la importancia de considerar factores 
locales para entender la participación política de la ciudadanía.

Finalmente, la investigación representa un aporte a la discusión 
sobre participación política en la región de La Araucanía, al consi-
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derar distintas variables institucionales y contextuales para entender 
el fenómeno en una región con características peculiares respecto al 
resto del país. Al mismo tiempo, el estudio busca aportar en términos 
metodológicos, ya que la investigación deja atrás el sesgo nacional 
que tradicionalmente ha afectado al análisis comparado (Giraudy 
et al., 2019). A su vez, un estudio de este tipo sobre política subna-
cional, en contraste con los estudios nacionales, mejora la validez de 
las inferencias causales, aumenta el número de observaciones, y con-
trola las dinámicas políticas y transformaciones económicas que se 
producen a nivel nacional, entre otras (Snyder, 2001).

GOBIERNOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA SUBNACIONAL EN CHILE

En las últimas décadas, el análisis de la política subnacional en 
política comparada ha tenido un importante desarrollo en el con-
texto latinoamericano (Dosek, 2020), sobre todo a partir de una 
preocupación por los procesos de democratización (Suárez-Cao 
et al., 2017). No obstante, en particular el estudio del comporta-
miento político se ha concentrado sobre todo en determinantes 
nacionales que influyen en la participación electoral de los ciuda-
danos. Como explican Carreras & Bowler (2019, p. 724),

“[A]lgunas formas de participación política como el voto reciben 
la mayoría de la atención investigativa mientras otras–importan-
tes–áreas reciben mucha menos atención. Además, el compromiso 
ciudadano en estas otras actividades no siempre es causado por los 
mismos factores que el voto. Importantemente, los causantes del 
compromiso político pueden no ser individuales sino que pueden 
estar asociados al contexto más amplio en el que los individuos 
habitan. Pueden haber, en otras palabras, factores a nivel comu-
nitario que ayudan a impulsar algunas formas de participación.”

Por lo tanto, aún existe un escaso conocimiento sobre la relación 
entre variables de los gobiernos locales y del contexto subnacional y 
la participación –ya sea ésta convencional o no convencional.
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Por otro lado, los municipios chilenos presentan una plurali-
dad de características que los convierten en una unidad político-
administrativa de especial relevancia para comprender su rol en 
la participación política de los habitantes de las comunas. Histó-
ricamente, Chile ha sido considerado como un país centralista, 
donde los gobiernos locales tienen escasas atribuciones y compe-
tencias en contraste con el gobierno central (Montecinos, 2020). 
Aun así, los gobiernos locales han sido utilizado por líderes y par-
tidos políticos para generar relaciones clientelares y de patronaz-
go (Mimica & Navia, 2019), e incluso se han visto involucrados en 
distintos casos de corrupción (Moya & Paillama, 2022). El espacio 
local también constituye un espacio preferente para la configu-
ración de conflictos socioterritoriales, los que han venido en au-
mento en los últimos años en el país (Delamaza et al., 2017).

No obstante, al mismo tiempo los municipios son instituciones 
cercanas a los ciudadanos, y a través de estas se canalizan mayormente 
procesos participativos (Schneider & Welp, 2011). Además, en Chile 
las municipalidades se han constituido como una de las instituciones 
públicas mejor evaluadas por el público. El contraste de miradas so-
bre el rol del municipio da cuenta de la heterogeneidad existente en 
estas instituciones, así como la necesidad de comprender de mejor 
manera los efectos que sus dinámicas tienen sobre la ciudadanía en 
general, y sobre la participación política en particular. En nuestro es-
tudio, buscamos entender cómo distintas características de los muni-
cipios, así como los servicios que entregan, inciden sobre la participa-
ción política de los ciudadanos a nivel comunal. Para hacer esto, en 
este apartado teórico discutimos sobre los diferentes determinantes 
institucionales y contextuales de la participación política, que luego 
son puestos a prueba empíricamente en los análisis de la encuesta.

La participación política constituye un concepto amplio que, 
de modo general, hace referencia a las distintas formas a través de 
las cuales la ciudadanía busca influenciar la vida política colectiva 
(Macedo, 2006). En este sentido, la participación constituye un 
“concepto paraguas” (Huntington & Nelson, 1976), donde coe-
xisten distintas formas de acciones diferenciadas constitutivas del 
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fenómeno (Teorell & Torcal, 2007). Dentro del amplio espectro 
de tipologías de participación que se han configurado, hemos op-
tado por utilizar un modelo teórico bidimensional, que establece 
dos tipos de participación política: convencional y no convencio-
nal (Barnes & Kaase, 1979; Jennings & van Deth, 2014; Milbrath, 
1981), una de las categorizaciones más ampliamente extendidas 
para analizar la participación (Delfino & Zubieta, 2010, p. 215; 
Sabucedo & Arce, 1991, p. 94).

En términos generales, la participación política convencional 
se refiere a los distintos modos de participación institucionalizada 
donde el voto y las acciones alrededor de él juegan un rol clave 
(Delfino & Zubieta, 2010, p. 216). En este sentido, uno de los 
principales mecanismos participativos convencionales correspon-
de a la participación electoral (es decir, votar por representantes 
electos), pero también se incluyen otros mecanismos institucio-
nales, como los mecanismos de democracia directa (plebiscito, 
revocatoria de mandato, etc) (Altman, 2011) y las instituciones 
de deliberación general (foros ciudadanos, presupuestos partici-
pativos, entre otros) (Welp y Schneider, 2011). Bajo esta catego-
ría también caben formas semi-representativas de participación 
(Welp y Schneider, 2011), como las juntas de vecinos y otros tipos 
de consejos sectoriales y/o territoriales.

Por otra parte, la participación política no convencional es más 
amplia, incorporando una gran heterogeneidad de prácticas que 
no se encuentran institucionalizadas en el sistema político. En este 
ámbito se encuentran desde protestas y marchas, hasta acciones 
como enviar petitorio a un representante político. Al mismo tiem-
po, la categoría también puede incluir formas de participación vio-
lentas y de desobediencia civil (como hacer barricadas en las calles, 
que en Chile es ilegal), pero que persiguen un fin político (Del-
fino & Zubieta, 2010, p. 217). Así, la participación no convencio-
nal puede incorporar prácticas tanto legales como ilegales (Barnes 
et al.,1979) y pacíficas o violentas (Delfino & Zubieta, 2014)

Aun con lo anterior, es necesario tener en cuenta que la participa-
ción ciudadana convencional y no convencional no corresponden a 
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categorías excluyentes, sino que pueden ser observadas dentro de un 
continuum de participación, o como dos formas de compromiso cívi-
co que se complementan (Ekman & Amnå, 2012). Una persona que 
lleva a cabo acciones de protesta (como asistir a una marcha), puede 
perfectamente participar de elecciones periódicas de representantes 
electos, sin que esto signifique una contradicción.

Determinantes institucionales de la participación política subnacional

En nuestro estudio, analizamos la participación política tanto en 
su vertiente convencional como en la no convencional. Elaboramos 
índices de participación, diferenciando ambos tipos y creamos una 
categoría general de participación que incorpora a ambos. Así, ana-
lizamos de forma separada la participación convencional y no con-
vencional, entendiendo que pueden tener dinámicas propias que 
son necesarias de tener en cuenta para el planteamiento de análisis 
robustos pero a la vez que son parte del mismo fenómeno. A conti-
nuación, teorizamos y presentamos hipótesis sobre cinco variables 
de percepción que pueden afectar la participación convencional, 
no convencional y la participación política más ampliamente, que 
nos permiten guiar la investigación. Entendemos cuatro de estas 
variables como factores institucionales presentes en cualquier uni-
dad subnacional y que varían dependiendo, en el caso chileno, de 
la situación de cada municipio; el último es un factor institucional 
propio de La Araucanía y zonas aledañas y que varía dentro de la re-
gión. La variables son la evaluación de los servicios públicos a nivel 
comunal, la probabilidad percibida de que la autoridad municipal 
(en este caso, los alcaldes) esté involucrada en actos de corrupción, 
la aprobación del alcalde, la percepción del nivel de democracia 
en la comuna, y el nivel de conflicto entre el pueblo mapuche y el 
Estado chileno en la comuna.

El primer factor institucional es la evaluación de los servicios 
públicos. La evidencia comparada sugiere que una mejor evalua-
ción de los servicios públicos está correlacionada positivamente 
con la participación convencional (Hansen, 1994) sobre todo 
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porque, a nivel local, la relación entre políticas públicas y eleccio-
nes es relativamente cercana (Clark & Krebs, 2012). Por otro lado, 
“la insatisfacción con los servicios públicos podría actuar como 
aglutinador de las protestas sociales” (Del Campo et al., 2017, p. 
168), en particular con la mejora de las condiciones materiales de 
la población y el consiguiente aumento en las expectativas sobre 
la calidad y cobertura de los servicios (Paramio, 2012).

De todas formas, dependiendo del contexto, no se agotan en 
estas alternativas de acción: en algunos casos, frente a la baja ca-
lidad de los servicios las personas usan estrategias que explotan, 
evitan o manipulan las reglas que ordenan su provisión (Peeters 
et al., 2020). En el caso chileno, no encontramos investigaciones 
que vinculen específicamente la provisión de servicios con parti-
cipación política a nivel local. A pesar de esto, algunos estudios 
han observado que las capacidades institucionales locales de los 
municipios (administrativas, financieras y políticas) afectan la 
confianza de la ciudadanía respecto al municipio (Fuentes Gon-
zález, 2018). Además, dicha dinámica se genera en un contexto 
con un alto nivel de desigualdad en la capacidad estatal subnacio-
nal, la que presenta un sesgo económico e indígena (Acevedo de 
La Harpe, 2021a). Estos elementos son de especial relevancia en 
el caso de La Araucanía, donde existen altos niveles de pobreza.

Hipótesis 1a. Mejor evaluación de los servicios públicos a nivel local 
está asociada positivamente con la participación convencional.

Hipótesis 1b. Mejor evaluación de los servicios públicos a nivel local 
está asociada negativamente con la participación no convencional.

El segundo factor institucional que analizamos corresponde a 
la relación existente entre la corrupción local y la participación. 
La corrupción constituye un fenómeno que genera diversos im-
pactos sobre el sistema político; a nivel local, se ha encontrado 
que puede estar bien establecida a través de redes de confianza 
mutua (Pérez‐Chiqués & Meza, 2021). Por ejemplo, en Chile tí-
picamente la literatura se ha centrado en demostrar cómo el des-
cubrimiento de casos de corrupción ha llevado a reformas en las 
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instituciones políticas y las políticas públicas, en distintos perío-
dos de la historia reciente del país, modificando elementos clave 
del sistema político chileno (Maillet et al., 2018; Olavarría Gam-
bi et al., 2011; Schorr, 2021)1. Por su parte, a nivel municipal se 
ha encontrado que la corrupción “no sólo posibilita la obtención 
de beneficios materiales o económicos, sino que también actúa 
como una forma de integración social, cimentada en la creación 
de vínculos sociales y en el intercambio de favores recíprocos” 
(Moya & Dueñas, 2015, p. 13).

Sin embargo, las consecuencias de la corrupción en la parti-
cipación son menos exploradas en Chile. En términos compara-
dos, se ha observado que una mayor percepción de corrupción 
está asociada negativamente con ciertas formas de participación 
como el voto (Školník, 2020). El efecto opuesto ocurre cuando 
las personas experimentan la corrupción, ya que estar expuesto 
directamente a una situación de corrupción aumenta las proba-
bilidades de apoyar protestas contra la corrupción (Monyake & 
Hough, 2019; Schatzman, 2005, p. 297; Školník, 2021).

Hipótesis 2a. La percepción de que es más probable que el alcalde par-
ticipe en actos de corrupción está asociada negativamente con la 
participación convencional.

Hipótesis 2b. La percepción de que es más probable que el alcalde par-
ticipe en actos de corrupción está asociada positivamente con la 
participación no convencional.

1 Esto se observa a comienzos de la década del 2000, en el caso MOP Gate, 
donde el pago indebido de sobresueldos a altos funcionarios públicos 
por parte de actores privados llevó a un importante proceso de refor-
ma y modernización del Estado en Chile (que incluyó la creación de un 
sistema de servicio civil, entre otras medidas). Algo similar ocurriría años 
después, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet (2014-
2018) cuando diversos casos de financiamiento irregular de la política 
y el tráfico de influencias entre actores públicos y privados -entre otras 
problemáticas- fueron gatillantes de la elaboración de la creación de una 
agenda anticorrupción, promoviendo distintos cambios legales. 



223Políticas subnacionales y participación ciudadana en La Araucanía

La aprobación de la autoridad local podría incidir en el com-
portamiento político de las personas porque podrían llevar a la 
acción política, tanto para apoyar a una autoridad admirada como 
para minar liderazgos impopulares. En términos electorales, por 
ejemplo, las figuras divisivas podrían promover el voto, tanto para 
asegurar su reelección como para evitarla. Estudiando las elec-
ciones presidenciales de 2004 en Estados Unidos, Abramowitz 
& Stone (2006) demuestran que el aumento de la participación 
electoral en dicha elección se debe a la polarización del electora-
do, frente a la figura polémica que representaba el candidato G. 
W. Bush. Electores más polarizados respecto a su autoridad local, 
por lo tanto, podrían ser más participativos.

Algo similar puede ocurrir con la participación no convencio-
nal. Los alcaldes impopulares podrían ser desafiados también a 
través de movilizaciones sociales y otros tipo de activismo. En la 
perspectiva comparada, por ejemplo, se ha encontrado que hay 
una correlación negativa entre la aprobación del ejecutivo y la 
ocurrencia de protestas, tanto en países del Norte Global (New-
man & Forcehimes, 2010, p. 151) como en América Latina (Oli-
vares et al., 2020). Por otro lado, los defensores de las autorida-
des podrían reaccionar a través de contramovilizaciones (Yuen, 
2021), tanto en espacios públicos como de forma virtual (Feng 
et al., 2021). Las personas menos activas, por lo tanto, serían quie-
nes son ambivalentes o indiferentes respecto a la figura alcaldicia.

3a. Comparado con aprobar o desaprobar del alcalde, mostrar indife-
rencia respecto al alcalde está asociado negativamente con la parti-
cipación convencional.

3b. Comparado con aprobar o desaprobar del alcalde, mostrar indife-
rencia respecto al alcalde está asociado negativamente con la parti-
cipación convencional.

Otro aspecto poco estudiado es la relación entre la percepción 
del grado de democracia en el gobierno local y sus efectos sobre 
la participación. A nivel comparado y nacional, la literatura res-
pecto al tema entrega resultados diversos. Por una parte, existe 
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un cúmulo de investigación que muestra que a mayor grado de 
satisfacción con la democracia, aumentaría la participación en 
elecciones nacionales (Grönlund & Setälä, 2007). Sin embargo, 
otros estudios que abordan series temporales de largo plazo, han 
planteado que una mayor satisfacción con el sistema democrático 
disminuiría la participación electoral (Ezrow & Xezonakis, 2016). 
Dicha relación estaría dada porque una valoración positiva con la 
democracia implica que la gente no busca cambios profundos en 
las políticas públicas y el sistema político, disminuyendo los incen-
tivos para cambiar a los representantes electos y, por lo tanto, para 
votar. En tal sentido, se podría pensar que la relación entre la sa-
tisfacción con la democracia y el voto tienen una relación positiva, 
hasta cierto punto en que deja de constituirse como una variable 
relevante. Con todo, la discusión teórica abierta da cuenta de la 
importancia de seguir explorando estos factores con nueva evi-
dencia empírica. Después de todo, la literatura latinoamericana 
ha demostrado que las variables institucionales y contextuales son 
relevantes para explicar el voto en la región (Carreras & Castañe-
da-Angarita, 2014).

Por otro lado, respecto a la participación política no conven-
cional, se ha dado cuenta que algunos tipos de insatisfacción 
política están correlacionados con la participación en protestas 
(Christensen, 2016). Schatzman (2005), examinando 18 países la-
tinoamericanos entre 1980 y 1993, establece que la democratiza-
ción tiene efectos negativos sobre la protesta: el aumento de la de-
mocracia, disminuye las protestas. Para el período bajo estudio, es 
posible que las protestas se concentren en contra de las dictaduras 
latinoamericanas, por lo que la democratización desmovilizó a la 
población en esa etapa histórica.

Sin embargo, los análisis que vinculan específicamente la per-
cepción de la democracia con protestas van en la dirección con-
traria. Utilizando datos de Latinobarómetro, Cuevas & Villalobos 
(2017) dan cuenta que las personas que más valoran la democracia 
y, que al mismo tiempo tienen un bajo grado de valoración de la 
democracia en su país, presentan una mayor predisposición a pro-
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testar. Del mismo modo, se visualiza que está relación se encuentra 
mediada por el hecho de haber ido a votar en la última elección 
presidencial; es decir, entre las personas que más valoran la demo-
cracia, quienes han votado recientemente (participación política 
convencional), presentan una mayor predisposición a protestar 
(participación política no convencional) que quienes no partici-
paron electoralmente (Cuevas & Villalobos, 2017, p. 202). La aso-
ciación entre insatisfacción con la democracia y participación en 
protestas también se confirma en estudios que usan datos de la en-
cuesta LAPOP (Zárate-Tenorio, 2021). Por lo tanto, la percepción 
sobre la democracia a nivel nacional tiene efectos en la participa-
ción no convencional de los ciudadanos, por lo que cabe analizar 
en qué medida estas dinámicas se replican en el contexto local.

4a. Percepción de más democracia en la comuna está asociada positi-
vamente con la participación convencional

4b. Percepción de más democracia en la comuna está asociada negati-
vamente con la participación convencional

Nuestro estudio también considera cómo la realidad propia 
de La Araucanía puede influenciar el grado de participación de 
la ciudadanía. Esto es necesario para capturar adecuadamente 
lo que ocurre con la participación en esta zona geográfica atra-
vesada por distintos conflictos y problemáticas. En este sentido, 
nuestra variable de interés corresponde a la percepción de la 
ciudadanía sobre el conflicto entre el pueblo mapuche y el Esta-
do chileno, que en los últimos años ha experimentado un auge 
(Calfio et  al., 2019). Esto se ha expresado a través de distintas 
formas (institucionalizadas o no), llegando incluso a la violencia 
armada en algunos casos (Acevedo de La Harpe, 2021b; Bidegain, 
2017; Pedemonte & Miranda, 2015; Vergara & Foerster, 2017). El 
conflicto es objeto constante de intervenciones políticas y existe 
un importante corpus de estudios al respecto (de la Maza, 2014; 
de la Maza & Alchao, 2012; Figueroa Huencho, 2016, 2022). Este 
contexto es particular de esta zona sur del país, por lo que podría 
tener un efecto único sobre la participación.
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Tal como ha señalado la literatura comparada, personas expues-
tas a altos niveles de violencia son menos propensas a votar en elec-
ciones – como lo que ocurre en el contexto mexicano (Trelles y Ca-
rrera, 2012). Cuando la violencia aumenta, los ciudadanos dejan de 
utilizar los canales formales de participación política y se refugian 
en su ámbito privado (Trelles & Carreras, 2012). Otros estudios han 
obtenido resultados similares sobre la desmovilización de votantes 
por efecto de la violencia, tanto en el caso mexicano (Ley, 2018), 
como en otros países latinoamericanos (García, 2007). Por otra 
parte, mayor percepción de conflicto podría llevar a la moviliza-
ción social, tanto para quienes están a favor de avanzar las deman-
das mapuche (Bidegain, 2017; Pedemonte & Miranda, 2015) como 
quienes prefieren mantener el statu quo (Morales Muñoz, 2020).

Hipótesis 5a. Mayor percepción de conflicto entre pueblo mapuche y el 
Estado está asociado negativamente con la participación conven-
cional.

Hipótesis 5b. Mayor percepción de conflicto entre pueblo mapuche y el 
Estado está asociado negativamente con la participación no con-
vencional.

En definitiva, las distintas literaturas revisadas nos entregan 
algunas pistas sobre los factores locales que explican la partici-
pación política. En este sentido, teorizamos que las personas que 
evalúan mejor los servicios públicos, tienen una buena evaluación 
de su alcalde y perciben que es menos corrupto, consideran que 
su comuna es más democrática y que hay un bajo nivel de con-
flicto entre el Estado y el pueblo mapuche en su localidad tienen 
mayores niveles de participación convencional.

DATOS Y VARIABLES

Los análisis se realizan en base a una encuesta original aplicada 
a la población perteneciente a la Provincia de Cautín en la Región 
de La Araucanía. Dicha encuesta se construyó con un muestreo 
probabilístico aleatorio simple y estratificado. El trabajo de cam-
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po se realizó entre el 11 de octubre y el 5 de noviembre de 2021, 
completando un total de 504 encuestas válidas, con un intervalo 
de confianza del 95%. La muestra se construyó en base a los datos 
del censo poblacional que se llevó a cabo el año 2017 en Chile.

Respecto al contenido, en la encuesta se realizaron distintas pre-
guntas sobre la percepción de la población de distintos servicios, di-
námicas e instituciones del nivel local, así como preguntas respecto 
al comportamiento de las personas en distintas instancias de parti-
cipación, tanto convencional como no convencional. En base a las 
respuestas respecto a la participación en doce formas distintas de 
participación política en la encuesta Araucanía Opina, construimos 
un índice sumativo de participación, que permite medir el número 
de acciones participativas de las personas en instancias convencio-
nales y no convencionales. En la Tabla 1 se puede observar la ope-
racionalización de las variables de participación política.

Tabla 1. Operacionalización de las variable dependientes

Variable dependiente
Variables dependientes 

desagregadas (dimensiones)
Operacionalización de 

la variable (indicadores)

Participación política 
general

Participación política 
convencional

Participar de reunión en partido político

Juntar firmas para un partido político

Convencer a otros que vayan a votar

Participar de encuentros municipales para la 
actualización del PLADECO

Participar de un COSOC

Votar en las elecciones de mayo de 2021

Participar en el plebiscito constitucional de 2020

Participación política no 
convencional

Participar en manifestaciones

Bloquear calles y carreteras

Adherir a un paro

Expresar su opinión a través de redes sociales

Participar de un cabildo o asamblea por el pro-
ceso constituyente
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De modo general, en la Figura 1 se observa que entre las per-
sonas encuestadas, la mayoría participa en instancias no conven-
cionales de participación. Las principales son: expresar la opinión 
en redes sociales, convencer a otros que vayan a votar y participar 
en una manifestación. Esta tendencia es coincidente con los datos 
más generales que se tienen a nivel país, donde se observa un au-
mento de la conflictividad social -expresado en un aumento de las 
acciones de protestas- (Joignant et al., 2020) y en un aumento en 
el grado de politización del país, que se expresa principalmente a 
través de canales no institucionales de participación (PNUD, 2015).

Figura 1. Distribución de respuestas afirmativas sobre distintos tipos de participación 
política en la encuesta Araucanía Opina

Por otro lado, se observa que en un bajo porcentaje los encues-
tados participan en instancias convencionales, tales como partici-
par en encuentros municipales para la actualización del PLADECO 
(3,8%) o participar de un COSOC (2,3%). No obstante, los niveles 
más bajos de participación se encuentran en actividades vinculadas 
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a la participación en partidos políticos, como asistir a una reunión 
de partido (1,9%) o juntar firmas para uno (0,7%). Estas dinámicas 
vienen a corroborar, por una parte, el diagnóstico más general que 
existe en Chile sobre la crisis de los partidos políticos (Luna & Ro-
senblatt, 2012) y la creciente autonomización de los movimientos 
sociales (participación no convencional) de los partidos políticos 
(participación convencional) (Bidegain, 2017).

Figura 2. Distribución de cantidad de tipos de participación 
realizados por encuestados en Araucanía Opina

Más allá del porcentaje de participación en instancias puntua-
les, nuestro objeto está en la participación agregada de la mues-
tra, entendiendo que las personas se vinculan con la política a 
través de distintos mecanismos, a veces al mismo tiempo. En ese 
sentido, en la Figura 2 se observa cómo se comportan nuestras 
variables de interés, a través de los índices que se construyeron 
de participación política convencional y no convencional. A par-
tir de estos datos se establece que hay una alta concentración de 
personas que no participan de ninguna manera, así como un alto 
porcentaje que participa solamente de una, dos o tres instancias. 
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Sin embargo, luego de ese umbral la participación cae drástica-
mente, con un escaso porcentaje de personas que participan en 
más de 5 instancias. Hay una mayor proporción, de todas formas, 
de personas que hacen algún tipo de acción convencional que 
no convencional. En términos generales, la mayor diferencia se 
genera entre las personas que participan y las que no lo hacen; 
no obstante, una vez que se participa en más probable hacerlo en 
más de una instancia. La dinámica discreta del fenómeno analiza-
do obedece teóricamente a una distribución de Poisson.

Para evaluar nuestras hipótesis, usamos cinco variables indepen-
dientes provenientes de otras preguntas de Araucanía Opina. La 
primera, que se usa para evaluar las Hipótesis 1a y 1b, es el promedio 
de evaluación (en una escala de 1 a 7) del desempeño municipal en 
nueve servicios y acciones: áreas verdes, recolección de basura, mo-
vilidad, educación, salud, delincuencia, mantención de las calles, 
regulación de vendedores ambulantes2 y participación ciudadana 
comunal. El área mejor evaluada es el servicio de recolección de 
basura (media de 5,3), mientras que la peor evaluación la obtiene 
el desempeño en delincuencia (2,7). El promedio de evaluaciones 
por encuestado es de un 4.3, con una desviación estándar de 1.1. La 
variable para testear las Hipótesis 2a y 2b corresponde a la respuesta 
a la pregunta “En una escala de 0 a 100, donde 0 es ‘Nada Probable’ 
y 100 es ‘Muy probable’ ¿Qué tan probable sería que los siguientes 
actores de esta región participaran en actos de corrupción?” para 
el caso de los alcaldes. En este caso, el promedio de respuesta es 
de 64,2, con una desviación estándar de 29. Para las Hipótesis 3a 
y 3b se usa una variable categórica sobre la aprobación de los al-
caldes donde las respuestas válidas se distribuyen de la siguiente 
forma: “Aprueba” (57,1%), “Ni aprueba ni desaprueba” (25,7%) 
y “Desaprueba” (17,2%). La cuarta variable tiene que ver con la 
percepción de la democracia en la comuna. Las respuestas válidas 

2 Este ha sido un tema particularmente contencioso en el área metropol-
itana de Temuco, por ejemplo, en el caso específico de las hortaliceras 
mapuche (Cayuqueo & Quiroga, 2021, pp. 245–248).
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se distribuyen en cuatro categorías: “Nada democrática” (8,2%), 
“Poco democrática (34,3%), “Bastante democrática” (48%) y “Muy 
democrática” (9,5%). Esta variable se usa para evaluar las Hipótesis 
4a y 4b. Finalmente, las Hipótesis 5a y 5b se evalúan con la respues-
ta a la pregunta “Es normal que en la sociedad existan controversias 
o conflictos entre personas o grupos. En su opinión, ¿Cuánto con-
flicto hay en su comuna hoy en día entre…?” para la opción “los 
Mapuche y el Estado”. Las categorías de esta variable son “”Nada/
Poco conflicto” (7%),3 “Bastante conflicto” (21,6%) y “Mucho con-
flicto” (71,4%).

Además de nuestras variables independientes, usamos nueves 
variables de control que la literatura indica están correlaciona-
das con los distintos tipos de participación política. Las variables 
sociodemográficas usadas son edad (Bugueño & Somma, 2020; 
Corvalán & Cox, 2013), género (Altman, 2004; Dalton, 2014), 
identificarse como mapuche o no (Carruthers & Rodriguez, 2009; 
Toro & Jaramillo-Brun, 2014), y el nivel socioeconómico (Brady 
et al., 1995; Disi & Mardones, 2019, p. 210). También incorpora-
mos controles actitudinales: interés en la política (Prior, 2019), 
identificarse con algún partido político (de la Cerda, 2022) y la 
ideología de los encuestados (Boulding & Holzner, 2020, p. 16; 
Castillo et al., 2015, pp. 493–494). Como factor conductual, aña-
dimos la participación en organizaciones sociales, dado que es an-
tecedente muy importante de la participación (Boulding & Holz-
ner, 2020). Finalmente, también controlamos por la ubicación en 
el área metropolitana de Temuco-Padre Las Casas (PLC) versus 
residir en otras comunas de la provincia ya que el tamaño pobla-
cional de la localidad también puede incidir en la participación 
(Carreras & Bowler, 2019).

3 Estas categorías son combinadas porque un número muy bajo de en-
cuestados (4 personas) respondió “Nada de conflicto”, lo que impide 
hacer análisis de regresión con esa categoría por separado.
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En base a lo anterior, para analizar la participación de los en-
cuestados, utilizamos modelos lineales generalizados, pero consi-
derando que nuestra variable dependiente tiene una distribución 
de Poisson. Por lo tanto, aplicamos regresiones Poisson que nos 
permiten modelar los datos de conteo que estamos utilizando. 
Los análisis estadísticos específicos son presentados en el siguien-
te apartado. En particular, usamos tres modelos con distintas va-
riables dependientes: la participación política en general; la par-
ticipación convencional, y la participación no convencional. Los 
modelos, además, usan errores estándar agrupados por comuna 
que consideran las correlaciones dentro de cada una de esas uni-
dades (Angrist & Pischke, 2009, pp. 233–234).

ANÁLISIS Y RESULTADOS

A partir de los análisis realizados se observan distintos resulta-
dos empíricos que vinculan la participación política con variables 
subnacionales, que se grafican en la Tabla 2. En este sentido, uno 
de nuestros principales hallazgos es que el nivel de percepción de 
corrupción asociada al alcalde está correlacionado con la parti-
cipación ciudadana en general y no convencional; es decir, en la 
medida en que la percepción de los ciudadanos respecto a que su 
gobierno local es corrupto aumenta, también lo hace su partici-
pación no convencional. Lo mismo ocurre con la percepción del 
nivel de democracia, donde la postura de que la comuna tiene 
bajos niveles de democracia se correlaciona con un aumento en 
la participación no convencional. Por lo tanto, los ciudadanos y 
ciudadanas que tienen una percepción negativa sobre el grado de 
corrupción o democracia en su municipio, tienden a participar 
más de forma no convencional. En relación con la participación y 
el conflicto mapuche, se observa que las y los ciudadanos que per-
ciben un alto nivel de conflicto participan menos convencional-
mente que las personas que perciben poco o nada de conflicto en 
su comuna. Estos resultados nos permiten confirmar lo expuesto 
en nuestras hipótesis 2b, 4b y 5a.



233Políticas subnacionales y participación ciudadana en La Araucanía

Tabla 2. Correlaciones entre variables locales y contextuales y 
participación política en La Araucanía.



Otro de los resultados obtenidos corresponde a la relación entre 
la evaluación de los servicios públicos por parte de la ciudadanía 
y su participación. El efecto nulo en los tres modelos no permite 
confirmar lo planteado por cierta literatura respecto a que la eva-
luación de las instituciones y de la calidad de los servicios públicos 
de calidad, incide positivamente en la participación electoral cuan-
do son positivas (Hansen, 1994), y en la movilización social cuando 
son negativas (Justino & Martorano, 2019; Moseley, 2015). En tal 
sentido, rechazamos las Hipótesis 1a y 1b, sobre la relación entre 
evaluación de los servicios públicos locales y participación política.

En el caso de la evaluación de la gestión del alcalde, observamos 
que quienes son indiferentes a la labor del alcalde, en promedio 
participan más políticamente–tanto de forma convencional como 
no convencional y en general. Estos resultados son significativos en 
todos nuestros modelos y, al mismo tiempo, va en contra de lo que 
habíamos planteado en nuestras Hipótesis 3a y 3b, respecto a opi-
niones más polarizadas de la gestión alcaldicia podrían promover 
los dos tipos de participación. Podría ser, por ejemplo, que la satis-
facción con la gestión del alcalde no motive a la acción, mientras 
que su mal desempeño lleve a la desafección con la participación.

Por otra parte, en el estudio se utilizaron distintas variables 
de control que en general mostraron una importante capacidad 
heurística. Por ejemplo, se establece que las personas interesadas 
en política participan tanto convencional como no convencional-
mente. Esto implica que quienes tienen un mayor compromiso 
con la política, tienen una mayor participación política, lo cual 
es consistente con el conocimiento existente en la materia. Lo 
relevante en este estudio, es que logramos controlar por dicho 
efecto, que de otra manera podría haber condicionado el resto de 
los resultados. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la identifi-
cación partidaria, donde no encontramos resultados significativos 
en relación con la participación. No obstante, sí observamos que 
la gente que se identifica con la derecha política participa menos 
de forma no convencional que la gente de izquierda en La Arau-
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canía, resultado consistente con las dinámicas a nivel nacional 
(Castillo et al., 2015, p. 494; Disi & Mardones, 2019, p. 215).

Respecto a los controles sociodemográficos, los resultados mues-
tran que pertenecer a los segmentos D y E está correlacionado ne-
gativamente con participar convencionalmente. Esto implica que 
los ciudadanos de sectores socioeconómicos altos participan más 
convencionalmente que sectores socioeconómicos bajos. Este efec-
to se encuentra bien asentado en la literatura especializada, donde 
se plantea que la participación electoral está fuertemente corre-
lacionada con la clase social y los recursos individuales (Altman, 
2004; Brady et al., 1995), relación que se agudiza en contextos de 
voto voluntario como el existente en Chile (Brieba & Bunker, 2019; 
Contreras et al., 2016). Lo mismo ocurre con la asociación negati-
va entre tener mayor edad y participar de forma no convencional 
(Bugueño & Somma, 2020). Otras variables de control utilizadas 
en base a fundamentos teóricos, no muestran resultados estadística-
mente significativos. Específicamente, ser mapuche o mujer parece 
no influir en los distintos tipos de participación política. Del mismo 
modo, a pesar de que en otros contextos se encuentra que el capi-
tal social promueve la participación política (Carreras & Bowler, 
2019), ser parte de una organización social tampoco muestra tener 
correlación con la participación. Finalmente, los datos dan cuenta 
que el área metropolitana de Temuco-PLC está correlacionada con 
participación no convencional–las protestas se dan mayormente en 
la ciudad. Quizás los resultados cambiarían si se preguntara por 
otros tipos de comportamiento político que se desarrolla preferen-
temente en zonas rurales de la región de La Araucanía (como par-
ticipación violenta, violencia armada y daños a la propiedad). Dado 
que la encuesta es representativa de las áreas urbanas de la región, 
no es posible identificar este tipo de dinámicas que podrían ser 
profundizadas en futuros estudios al respecto.

Para evaluar la robustez de nuestros resultados–y para ver el 
efecto de las variables locales sobre distintos tipos de participa-
ción–también hicimos doce regresiones logísticas binarias anali-
zando cada acción de participación política. Las figuras presen-
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tadas a continuación usan las mismas variables que los modelos 
con los índices sumativos, pero sólo ilustran las asociaciones con 
nuestras variables de interés.

La Figura 3 muestra las correlaciones con los dos tipos de par-
ticipación relativas a los partidos políticos: asistir a reuniones de 
partidos y juntar firmas para un partido. Para estos dos tipos de ac-
ción, hay menos correlaciones que para los índices sumativos: opi-
nar que el municipio es bastante democrático está correlacionado 
negativamente con asistir a reuniones, mientras que para juntar 
firmas, aprobar al alcalde (versus ni aprobar ni desaprobar) la aso-
ciación es negativa. Considerar que hay mucho conflicto entre el 
pueblo mapuche y el Estado en la comuna también está asociado 
negativamente con ir a reuniones de partidos.4

Figura 3. Correlaciones de variables independientes con 
participación en partidos políticos en La Araucanía

4 En el caso de firmar por partidos, no se presenta coeficiente para la cate-
goría “Bastante” de la variable de conflicto mapuche porque ningún en-
cuestado que firmó por un partido respondió con esa categoría.
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Las correlaciones entre las variables de política local y las acciones 
relativas en el voto–haber votado en las elecciones de mayo de 2021, 
en el plebiscito de 2020 y convencer a otros de votar–aparecen en 
la Figura 4. Mejores evaluaciones de los servicios públicos están aso-
ciadas positivamente con convencer de votar, lo que confirma (para 
este tipo particular de participación) la Hipótesis 1a. Respecto a la 
variable de corrupción del alcalde, ésta está también correlacionada 
positivamente con convencer a otros de votar. Para la misma variable 
dependiente, las correlaciones con las variables de aprobación alcal-
dicia y percepción comunal están alineadas con los resultados de los 
índices agregados. Por otra parte, para las variables de participación 
en las elecciones de 2021 y el plebiscito de 2021 ninguna de las varia-
bles independientes de política local es estadísticamente significati-
va, lo que sugiere que las consideraciones locales no jugaron un rol 
en la decisión de participar en estos procesos.

Figura 4. Correlaciones de variables independientes con 
participación a través del voto en La Araucanía

La correlación entre formas de participación ciudadana–par-
ticipar en reuniones del PLADECO o de un COSOC–y factores 
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locales aparecen en la Figura 5. En el caso de participar en el 
PLADECO, las variables de aprobación del alcalde y de nivel de 
conflicto mapuche tienen la asociación esperada, mientras que 
la percepción de la democracia municipal no es estadísticamente 
significativa. Por otro lado, para asistir al COSOC sólo la variable 
de nivel de conflicto mapuche tiene una correlación estadística-
mente significativa (y negativa).5

Figura 5. Correlaciones de variables independientes con 
mecanismos de participación ciudadana

En cuanto a las variables de participación no convencional, la 
Figura 6 muestra las correlaciones con acciones de protesta: par-

5 En el caso de las categorías “No aprueba ni desaprueba” o “Desaprue-
ba” de la variable de aprobación del alcalde, no hay coeficiente para 
asistir al COSOC porque todos quienes respondieron que ni aprobaban 
ni desaprobaban respondieron que no participaron del COSOC; desap-
robar, en este caso, se usa como categoría de referencia. Lo mismo pasa 
con “bastante conflicto” de la variable de conflicto mapuche: percibir 
bastante conflicto predice perfectamente no participar de un COSOC.
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ticipar de manifestaciones, bloquear calles y participar en paros o 
huelgas. En este caso, participar en manifestaciones y paros está 
correlacionado positivamente con la percepción de que es pro-
bable que el alcalde es corrupto. Para la aprobación del alcalde 
y la percepción de democracia, la indiferencia con el alcalde y 
la percepción de un bajo nivel democrático están asociadas posi-
tivamente con participar en manifestaciones y paros, respectiva-
mente. Bloquear calles, por su parte, no está correlacionado con 
ninguna variable de política local. Finalmente, parecido a la par-
ticipación convencional, mayor nivel de conflicto mapuche está 
negativamente correlacionado con participar en paros.

Figura 6. Correlaciones de variables independientes con participación en protestas

Finalmente, la Figura 7 muestra las correlaciones con expresar 
opiniones en redes sociales y haber participado en los cabildos 
constituyentes. En este caso, son la mala evaluación de los servi-
cios públicos, la aprobación del alcalde y la percepción de que 
esta autoridad participa en actos de corrupción las que tienen 
una asociación estadísticamente significativa con haber participa-
do de algún cabildo. Se confirma, para esta variable, la hipótesis 
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1b sobre el efecto movilizador de la mala evaluación de los servi-
cios públicos, lo que resuena con evidencia de, por ejemplo, la 
organización de cabildos alrededor del tema del acceso al agua 
(Larocque et al., 2021). El uso de redes sociales, por su parte, no 
está correlacionado con ninguna de nuestras variables de interés.

Figura 7. Correlaciones de variables independientes con participación en otros tipos de 
activismo en La Araucanía

CONCLUSIONES

La participación política constituye un fenómeno complejo y he-
terogéneo, que se expresa a través de distintos canales–formales e 
informales -, con variada intensidad y grados de incidencia sobre los 
procesos de toma de decisión. Lo anterior hace necesario contar con 
investigaciones sistemáticas que permitan caracterizar y comprender 
a cabalidad la participación política como un elemento consustan-
cial de la vida en las sociedades políticas contemporáneas–particu-
larmente a nivel subnacional. En el caso de Chile, observamos que 
existe un importante cúmulo de investigación que analiza la partici-
pación política, tanto convencional como no convencional, pero que 
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está enfocado en analizar la relación con factores de nivel nacional. 
Sin embargo, existe menos evidencia empírica sobre el rol de varia-
bles institucionales y contextuales locales y la participación; donde la 
existente muchas veces se centra en estudios de caso que no permi-
ten vislumbrar un panorama más general.

El contexto local contiene variaciones relevantes desde el punto 
de vista político-territorial, donde se generan relaciones dinámicas 
entre los actores, los territorios que habitan y las instituciones a tra-
vés de las cuales interactúan, generando así variadas instancias de 
participación política local. Nuestro capítulo ha buscado contribuir 
en esta línea, analizando los factores locales que afectan la partici-
pación política de los habitantes de la región de La Araucanía. A 
partir de una extensa revisión de literatura, formulamos distintas 
hipótesis que sintetizan aprendizajes de la experiencia comparada, 
investigaciones sobre dinámicas participativas en Chile y factores 
contextuales específicos de la región de La Araucanía.

Luego de analizar una encuesta representativa de la Provincia 
de Cautín y aplicar distintos modelos, obtuvimos resultados rele-
vantes en diferentes aspectos. En primer lugar, observamos que 
en la medida en que aumenta la percepción sobre corrupción de 
la comuna, también lo hace la participación política no conven-
cional (como por ejemplo, participar de marchas y protestas). De 
modo similar, cuando los ciudadanos perciben un bajo nivel de 
democracia, aumenta la participación ciudadana no convencio-
nal. En términos teóricos, este tipo de relación se encuentra sus-
tentada en un importante corpus de literatura, principalmente de 
aquellos que analizan los factores que explican la protesta, sobre 
todo en el contexto latinoamericano (Booth & Seligson, 2009, p. 
149; Cuevas & Villalobos, 2017; Zárate-Tenorio, 2021).

Segundo, encontramos que la percepción de la democracia 
puede impactar en la participación. Específicamente, el análisis 
sugiere que existe una asociación negativa entre creer que el mu-
nicipio es más democrático y participar de forma no convencio-
nal. En este sentido, es la percepción de que hay un “déficit demo-
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crático” el que lleva a las personas a manifestarse (Norris, 2011), 
en el caso de La Araucanía, de forma no convencional.

En tercer lugar, observamos que las personas que perciben un 
alto nivel de conflicto en el territorio, participan menos convencio-
nalmente. Tal como se planteó en el apartado teórico, las personas 
que están expuestas a altos niveles de violencia dejan de utilizar 
canales formales de participación política, refugiándose en el es-
pacio privado (Ley, 2018; Trelles & Carreras, 2012). Este resultado 
en particular nos entrega información empírica valiosa respecto de 
una dimensión poco estudiada del conflicto mapuche: sus conse-
cuencias políticas. En Chile, en los últimos años se ha avanzado 
en la conceptualización y análisis de las consecuencias políticas de 
la conflictividad socioterritorial (Delamaza, 2019; Delamaza et al., 
2017). A pesar de la relevancia de estos aportes, las investigaciones 
se centran en estudios de caso que analizan la conflictividad social 
-vinculada principalmente a lo ambiental (Madariaga et al., 2021), 
pero donde las consecuencias político-institucionales del conflicto 
mapuche no constituyen un objeto particularmente estudiado.

En cuarto lugar, no se pudo confirmar la relación hipotetiza-
da entre la participación y algunos factores de política local. Por 
ejemplo, no encontramos una correlación entre evaluación de ser-
vicios públicos por parte de los ciudadanos y su participación en 
instancias convencionales y/o no convencionales, medida a través 
de índices sumativos. En el caso de la evaluación de la gestión del 
alcalde, lo que observamos es que quienes son indiferentes a ésta, 
en promedio participan más que quienes aprueban o desaprueban 
la labor del alcalde de su comuna. Estos resultados, contrarios a lo 
dispuesto en nuestras hipótesis, entregan perspectivas para seguir 
profundizando en la investigación sobre participación política a ni-
vel local. Elementos del contexto particular que entrega la región 
de La Araucanía, pueden estar influenciando este tipo de resulta-
dos, lo que abre una ventana para analizar de manera específica lo 
que está ocurriendo con la evaluación de los servicios municipales 
y la gestión del alcalde, en una región atravesada por distintos con-
flictos, así como por dinámicas clientelares en el nivel subnacional.
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Por otro lado, cuando analizamos las acciones de participación 
por separado, observamos que algunas se comportan de forma 
similar a los índices sumativos, mientras que otras tienen dinámi-
cas distintas. Por ejemplo, existen algunas variables que no están 
correlacionadas con ninguna variable de política local. Tal es el 
caso de haber votado en las elecciones de mayo de 2021, votar 
en el plebiscito de 2020, o acciones no convencionales como blo-
quear calles y opinar en redes sociales. Las primeras dos acciones 
de participación convencional, al parecer estarían determinadas 
principalmente por el contexto político nacional: votar, por ejem-
plo, por representantes para la elaboración de una nueva cons-
titución, como se realizó en mayo de 2021, constituye un hecho 
que va a estar fuertemente condicionado por factores políticos na-
cionales antes que locales. Algo similar se puede argumentar en el 
caso de algunas variables de participación política no convencio-
nal, como opinar en redes sociales, que no va a estar mediada por 
situaciones locales, sino que podría estar mucho más influenciada 
por los eventos políticos contingentes que ocurren a nivel de país. 
Después de todo, las redes sociales han revolucionado la interrela-
ción entre políticos y votantes (González & González, 2019).

Finalmente, cabe destacar que el capítulo contribuye a generar 
una reflexión situada sobre los procesos participativos, utilizando 
datos originales y que representan un esfuerzo por conocer en ma-
yor profundidad lo que ocurre en la región de La Araucanía en 
Chile. Así, buscamos que nuestros datos contribuyan a una diná-
mica literatura en el ámbito de la política comparada y las políticas 
públicas, realizando un ejercicio de síntesis teórica entre distintas 
literaturas -incluso contradictorias- sobre participación política. Al 
mismo tiempo, esperamos generar un conocimiento más acabado 
de las dinámicas políticas que ocurren en un contexto de importan-
tes conflictos sociopolíticos y desigualdades de todo tipo, como es 
el caso de La Araucanía. En términos metodológicos, consideramos 
que el capítulo abre algunas puertas en el estudio de la participa-
ción política, a través del uso de datos originales que construidos y 
analizados desde y para la región de La Araucanía.
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