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PROYECTO “MILITANTES DEL MIR 

DETENIDAS Y DETENIDOS EN AGOSTO DE 

1974”. UNA PRIMERA PANORÁMICA DE 

SUS PERFILES SOCIOBIOGRÁFICOS 

 

Resumen: 

En el primer Boletín presentamos una 

panorámica de uno de los proyectos que 

desarrollaríamos durante este año, la 

investigación sobre cinco militantes del MIR 

detenidas y detenidos en agosto de 1974 (y que 

luego fueron hechos desaparecer), señalando en 

ese momento que conocíamos solo aspectos 

generales de sus trayectorias. En esta 

oportunidad, presentamos algunos de los 

avances de esa indagación, la cual nos ha 

permitido conocer algunas de las 

características, los procesos de socialización y 

politización, y las actividades militantes que 

desarrollaron Muriel Dockendorff Navarrete, 

Sergio Vera Figueroa, María Cecilia Labrín 

Saso, Dignaldo Araneda Pizzini, (Naldo o    

                                                
1 http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-

victimas-y-protagonistas  
2 Lucía Sepúlveda, 119 de Nosotros. LOM Ediciones, 

Santiago de Chile, 2005; Javier Duharte Solís, 

Movimiento Universitario de Izquierda. Universidad de 

Concepción, 1962 – 1973. Ediciones Escaparate, 

Concepción, 2001; Cristian Suazo Albornoz, ¡Nadie nos 

trancará el paso¡ Contribución a la historia del 

Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la 

 

 

Archivo digital Londres 38. Fondo Víctimas y 

protagonistas1.  

 

 “Jimmy”, como lo apodaban sus 

compañeros/as de militancia) y María Angélica 

Andreoli Bravo.                      

* 

Como suele ocurrir con las historias de 

las compañeras y compañeros detenidos 

desaparecidos, sabemos mucho más del 

“momento represivo” que, de las vidas de 

Muriel, Sergio, María Cecilia, Jimmy y María 

Angélica, un conocimiento derivado de la 

inicial búsqueda en el momento de su detención 

y del reclamo de verdad y justicia. Ahora bien, 

la investigación en curso, donde se ha 

consultado bibliografía especializada2, páginas 

de internet, documentos de la Vicaría de la 

provincia de Cautín (1967 - 1973). Londres 38, espacio 

de Memorias, Santiago de Chile, 2018; Marta Raquel 

Zabaleta, Memorias de una militante del MIR chileno. 

Feminismo y maternidad. Editorial Digital Feminista 

Victoria Sau, Barcelona, 2021; José Díaz Nieva y Mario 

Valdés Urrutia, Concepción en los días de Salvador 

Allende. 1970 – 1973. Editorial Escaparate, Concepción, 

2020.  

http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-victimas-y-protagonistas
http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-victimas-y-protagonistas
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Solidaridad y realizado entrevistas3, nos ha 

permitido acercarnos a sus familias y barrios, 

conocer sus procesos de socialización y 

politización y reconstruir parte de sus 

militancias. 

 Como la gran mayoría de quienes 

fueron asesinados por la dictadura, María 

Angélica, Cecilia, Muriel, Jimmy y Sergio eran 

jóvenes, con edades que fluctuaban entre los 21 

y 26 años cuando fueron detenidas y detenidos. 

Sergio, el mayor, había nacido en 1946, 

mientras que Muriel y Jimmy lo habían hecho 

en 1951, creciendo por lo tanto en los años del 

desarrollo y crisis del Estado de compromiso, 

el surgimiento de la izquierda extra 

institucional, las transformaciones culturales 

que protagonizó principalmente la juventud y, 

como telón de fondo, la Guerra Fría, fenómenos 

de alcance e impacto nacional e internacional. 

 Como buena parte de la sociedad de la 

época, pertenecían a los sectores medios 

(profesionales y empleados) y al mundo 

popular. María Angélica y Cecilia vivían en 

barrios residenciales de Las Condes, en 

Santiago, y lo propio ocurría con Muriel en 

Temuco, administrando el padre de María 

                                                
3 Sobre María Angélica nos ha contado principalmente 

Enérico García, vecino del barrio y compañero de 

militancia. De Cecilia, nos contó Oscar Rulo Troncoso, 

que la conoció como compañera de militancia y en la 

cotidianeidad de un grupo de amistades del Liceo 

Manuel de Salas. De Muriel, sus compañeras y 

compañeros de carrera, universidad o militancia en 

Temuco: Bernardita Weisser, Any Arellano, Kattie 

Jeison, Rosa Virgili, Fireley Elgueta, Conrado Zumelzu 

y Luis Alberto Alarcón. Y de sus años en Concepción, su 

compañero de carrera, militancia y esposo, Juan Miguel 

Angélica una gasolinera en Viña del Mar, 

mientras que ambos progenitores de Cecilia 

eran contadores. Por su parte, Jimmy nació y 

creció en la población Lorenzo Arenas 2 de 

Concepción, siendo su padre un obrero 

ferroviario, y Sergio vivió desde fines de los 

años sesenta en la población La Bandera de la 

capital, con su madre como sostén de la familia 

durante su niñez. También expresión de su 

pertenencia social, la mayoría cursó su 

educación en el sistema público (incluida la 

educación técnica en el caso de Jimmy), con 

excepción de Muriel, quien realizó buena parte 

de su formación en el Colegio Alemán de 

Temuco, aunque la terminó en la Escuela de 

Adultos Vespertina de la misma ciudad (al 

igual que Sergio, quien lo tuvo que hacer ya que 

comenzó a trabajar).  

Sobre sus procesos de socialización y 

politización, aún tenemos imágenes generales, 

que nos hablan de jóvenes que compartían 

muchas características con sus coetáneos y 

coterráneos. María Angélica creció en un hogar 

donde su padre procuró el sustento económico 

y su madre, los cuidados y los afectos, y fue del 

mismo modo en el hogar de Jimmy, mientras 

Molina, sus compañeros de Economía y partido, 

Cardenio Atero y Miguel Márquez, y una de sus 

profesoras (también del MIR), Marta Zabaleta. También 

debemos mencionar a Sandra Machuca, que compartió 

prisión con ella en Cuatro Álamos. Sobre Jimmy, nos 

habló su hermano Erick, un compañero del liceo, José 

Venegas, y sus pares de la universidad, con quienes 

compartió además militancia, Juan Miguel Molina, 

Cardenio Atero, Miguel Márquez y Mario Ricardi. Por 

último, de Sergio nos comentaron su madre, Irma 

Figueroa, y su hermano, Patricio Vera.   
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que Cecilia, Muriel y Sergio, por diversas 

razones, no tuvieron cerca a sus progenitores, 

lo cual incidió en su pasar material - Sergio 

comenzó a trabajar a los 17 años por ejemplo - 

y en algunos de sus rasgos, como el sentido de 

responsabilidad en Cecilia y su preocupación 

por ser una buena estudiante. A diferencia de lo 

que observamos en el primer trabajo 

Trayectorias militantes… en sus compañeros 

de las poblaciones José María Caro y Lo 

Valledor Sur, los espacios e iniciativas de la 

iglesia no llamaron la atención de las y los 

militantes en estudio, optando Jimmy por jugar 

fútbol en el club de su barrio, el Deportivo 

Cultural Flecha, divirtiéndose a la vez junto a 

sus amigos, entre los cuales no destacaba el 

interés por la política, en los malones 

organizados en su población. Muriel, por su 

parte, en sus años de secundaria se interesó por 

la música y la locución, se integró a la radio 

Ñielol y realizó animaciones de eventos junto 

con artistas locales en diversos pueblos de la 

zona, permitiéndole esa experiencia conectarse 

con las demandas mapuche y el activismo del 

MIR. Sobre Cecilia, Sergio y María Angélica 

no tenemos aún mayores referencias, aunque de 

esta última sabemos que no se incorporó ni al 

grupo scouts ni a la iglesia que se encontraban 

cerca de su barrio, siendo factible a la vez 

suponer que las complejidades económicas que 

enfrentaron las familias de Cecilia y Sergio 

dificultaron su mayor participación en 

actividades de esparcimiento más o menos 

sistemáticas.    

Respecto a sus procesos de politización, 

la mayoría inició sus militancias al momento de 

cursar estudios en la universidad, como es el 

caso de Cecilia, Jimmy, Muriel y María 

Angélica. La primera estudiaba Trabajo Social 

en 1968 cuando se integró al MIR, mientras que 

Jimmy se incorporó a la organización en 1971, 

durante su primer año en Economía en la 

Universidad de Concepción. Algo similar 

ocurrió con Muriel, quien se vinculó al MUI 

(Movimiento Universitario de Izquierda), y 

probablemente al MIR, en 1970, en su primer 

año en Trabajo Social en la sede Temuco de la 

Universidad de Chile. María Angélica, por su 

parte, probablemente comenzó a militar en 

1969, mientras estudiaba Nutrición y Dietética 

en la sede Talca de la Universidad de Chile, 

influyendo además en su decisión una de sus 

primas hermanas, militante muy cercana a la 

Comisión Política. En el caso de Sergio, en su 

vínculo con el MIR sí influyó un familiar, su 

esposa, quien participó en el campamento 26 de 

enero, que se ubicaba cerca de donde él vivía. 

Es muy probable entonces, y a propósito de lo 

que señalan su madre y su hermano, que no 

fuera un militante propiamente tal sino más 

bien un “enlace” o “ayudista” de su cónyuge.   
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En términos de su actividad partidaria, 

María Angélica y Cecilia asumieron 

responsabilidades en el trabajo interno del 

MIR: la primera como secretaria de la 

Comisión Política y, la segunda, vinculada al 

tema de informaciones, participando además en 

los campamentos Nueva Habana y 26 de Julio, 

en ambos casos, como extensión de sus 

estudios de Trabajo Social.  

Muriel por su parte se relacionó con el 

trabajo del MIR entre las comunidades 

mapuche, lo cual la llevó a participar, en mayo 

de 1970, en la primera corrida de cercos 

organizada “oficialmente” por la organización. 

En Concepción, donde se trasladó a estudiar 

Economía en 1972, se vinculó con la actividad 

estudiantil, poblacional y campesina, esta 

última, en los trabajos voluntarios que organizó 

la FEC (Federación de Estudiantes de 

                                                
4 Las “colonias” se fueron constituyendo tras el golpe y 

correspondieron a agrupamientos de militantes de 

regiones en la capital o el litoral central, buscando 

Concepción) en el verano de 1973 en la zona 

costera de la región. Jimmy también se hizo 

parte de esos trabajos voluntarios, en buena 

medida porque era un activo participante del 

centro de estudiantes de su carrera, realizando 

además tareas en las poblaciones de la capital 

penquista, y es muy probable que Sergio Vera, 

por la participación de su hermano y de su 

esposa en el campamento 26 de enero, se les 

haya sumado.   

Como señalábamos en el primer boletín, 

es casi completamente seguro que, al momento 

de ser detenidas y detenidos en agosto de 1974, 

María Angélica, Cecilia, Muriel, Jimmy y 

Sergio no tuviesen conexiones partidarias, 

siendo alcanzados por la represión generalizada 

que afectaba al MIR en el período. En relación 

a ello, al detener a María Angélica y Cecilia, 

quienes estaban desconectadas del partido (la 

segunda por su embarazo), podían 

eventualmente acercarse a la Comisión Política 

y a las y los militantes relacionados con las 

tareas internas, objetivos centrales de la 

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). A 

su vez, las caídas de Muriel y Jimmy 

probablemente se relacionaron con la intención 

de la DINA de impedir la reorganización de las 

bases partidarias, en este caso, de las 

“colonias”4 de militantes de diversas regiones 

en la capital y el litoral central, aunque también 

es posible que fueran detenidos porque ambos, 

principalmente evadir la represión militar que arreciaba 

en sus lugares de origen.  
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hasta donde sabemos, se habían incorporado en 

Santiago a las tareas internas del MIR. 

Respecto a Sergio, solo podemos especular con 

los motivos de su detención, los que podrían 

asociarse con los golpes que se le estaban 

asestando a los diversos GPMs (Grupo Político 

Militar, las bases territoriales del MIR). En este 

caso, el GPM 1, correspondiente al sur de la 

capital, donde se encontraba la población 

donde vivía, el campamento donde realizaba 

trabajo político su esposa y el asentamiento 

donde residía el compañero con el cual debía 

reunirse cuando fue detenido - Lo Sierra. 

Por último, María Angélica, Cecilia, 

Muriel, Sergio y Jimmy estuvieron detenidas y 

detenidos en Londres 38 en diversos momentos 

de agosto de 1974, comenzando ahí el largo 

periplo del horror en los centros clandestinos de 

la dictadura, como Villa Grimaldi, José 

Domingo Cañas y Cuatro Álamos, perdiéndose 

su rastro en las semanas y meses siguientes. En 

el caso de Jimmy, según su hermano, falleció 

en Londres como consecuencia de las torturas 

a las que fue sometido. Por su parte, casi un año 

más tarde, en julio de 1975, con la publicación 

de la oprobiosa lista de los 1195 se pudo 

confirmar el asesinato de María Angélica y 

Muriel, desconociéndose mayores detalles, 

hasta ahora, de las muertes de Cecilia, la chica 

extrovertida y estudiante destacada (y del 

                                                
5 La lista de los 119 surgió en el contexto de la 

“Operación Colombo”, un operativo montado por la 

DINA en 1975 destinado a encubrir la desaparición 

forzada de 119 opositores de la dictadura. El objetivo de 

la operación fue hacer creer a la opinión pública, 

destino de su embarazo) y del reservado y 

silencioso Sergio. 

 

REVISIÓN DE REPOSITORIOS Y 

ARCHIVOS: EN BUSCA DE PISTAS 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 

HISTORIAS DE VIDA DE LAS 98 

VÍCTIMAS Y PROTAGONISTAS DE 

LONDRES 38 

 

Resumen: 

En esta nota realizaremos un breve 

resumen sobre la revisión de archivos y 

repositorios realizada en el marco de la pasantía 

en el Área de Investigación Histórica durante el 

año 2022. Junto a esto, presentamos un análisis 

sobre los usos y posibilidades que esta revisión 

y sus resultados nos entrega.  

 

 

Archivo Digital Londres 38. Colección Erika Hennings. 

* 

mediante la publicación de información falsa en medios 

de comunicación extranjeros, que los desaparecidos 

habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de 

seguridad extranjeras o habían sido víctimas de purgas 

internas. 
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Una de las tareas encomendadas fue la 

revisión y recopilación de fuentes en archivos y 

repositorios de distintos orígenes, para buscar 

datos, fechas, nombres, contextos o cualquier 

hilo del que tirar para reconstruir lo más posible 

las historias de vida de las 98 víctimas y 

protagonistas6 (VyP) de Londres 38.  

Por ello, el primer lugar que visitamos 

fueron los repositorios universitarios a nivel 

nacional, posteriormente se continuó con la 

revisión de entrevistas del archivo oral de la 

Villa Grimaldi y el Archivo de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile (FeCh). 

En esta nota, revisaremos nuestros 

hallazgos en perspectiva de dar a conocer, no 

solo el avance de la misión encomendada, sino 

también de reflexionar sobre los usos y 

posibilidades que el material recopilado en 

estos meses nos entrega.  

En el caso de las instituciones de 

educación superior, se revisaron 15 

repositorios, encontrándose material en 9 de 

ellos. En total, se identificaron 63 

investigaciones de pregrado y posgrado de 

carreras como Licenciatura en Historia, 

Literatura, Periodismo y otras especialidades 

                                                
6 Para comprender el concepto de Víctimas y 

Protagonistas, recogemos la definición dada por el 

Archivo Digital Londres 38, en su sitio web:  “Ha sido 

esta demanda por información acerca de las víctimas lo 

que ha impulsado a Londres 38 a reconstruir las historias 

de sus vidas, comprendiendo que el foco no puede estar 

solo puesto en las violaciones a los Derechos Humanos 

que ellos sufrieron (y que deben ser castigadas con las 

medidas correspondientes), sino que también en el 

rescate de sus proyectos transformadores. En ese sentido, 

escritas, principalmente, entre los años 1971 y 

2021. 

Destacamos el repositorio de la antigua 

escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Chile, actualmente contenida en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTEM). En este 

depósito, disponible en línea en el sitio web de 

la institución, se encontraron las tesis 

realizadas entre 1968 y 1973. La más relevante 

de ellas es la tesis del año 1971 presentada por 

Olivia Zúñiga, María Parra, Viviana Sablah y 

María Cecilia Labrín, está última, militante del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), asistente social, detenida el 6 de agosto 

de 1974 por agentes de la Dirección de 

Inteligencia Nacional (DINA) y llevada a 

Londres 38. Esta tesis, titulada “Análisis crítico 

del rol de asistente social en el Servicio 

Nacional de Salud” aborda el trabajo de las 

asistentes sociales de la red pública durante la 

Unidad Popular, en el libro “La resistencia de 

las memorias: Relatos biográficos de vidas 

truncadas de estudiantes y profesionales del 

servicio social desaparecidos y ejecutados 

durante la Dictadura en Chile (1973-1990)” de 

Paulina Morales y Daniela Aceituno, las 

compañeras con quienes realizó el trabajo de 

(…) no se suscribe a lo que ha sido el paradigma que 

establece como límite temporal 1973-1990 para la 

recuperación de la memoria y la historia reciente, sino 

que amplía esta construcción al rescate de labor de las 

víctimas como protagonistas de un momento con 

características históricas que deben comprenderse y 

relevarse.” 

http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-

victimas-y-protagonistas Sitio visitado por última vez el 

12 de septiembre de 2022.  

http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-victimas-y-protagonistas
http://archivodigital.londres38.cl/index.php/fondo-victimas-y-protagonistas
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investigación, comentan que la introducción 

fue escrita íntegramente por María Cecilia. En 

ella escribe: 

 

“Por esas razones creemos 

que nuestra memoria se basa 

en la percepción de una 

carencia sentida por el 

servicio social reorientado: la 

insuficiente exploración de las 

posibilidades de un servicio 

social especializado que, a la 

vez, explicite y lleve a cabo su 

compromiso con la clase 

trabajadora y el proceso de 

construcción del socialismo en 

Chile. Lo anterior explicita -

desde un punto de vista 

teórico- realizar un análisis de 

las características que se 

presenta la salud en cuanto 

institución supraestructural de 

la sociedad y de los servicios 

mediante los cuales se entrega 

a la población, tanto de una 

perspectiva histórica que 

explique su evolución, los 

mecanismos utilizados y los 

efectos obtenidos, cuanto 

desde la íntima conexión que 

existe entre ella y el conjunto 

de la problemática 

latinoamericana y nacional”. 

(1971, p. 1) 

Continuando con la revisión de las tesis, 

nos encontramos con investigaciones sobre 

Villa Francia y Lo Hermida, entre otros 

territorios. En la primera, se encontró 

información valiosa sobre José Villagra, 

Eduardo Lara y Enrique Toro, habitantes de la 

histórica población, militantes del MIR, 

miembros de la comunidad cristiana Cristo 

Liberador, detenidos tras el golpe militar y 

llevados a Londres 38. Esta investigación 

proporcionó nuevos testimonios, fuentes 

diversas y análisis contextuales y 

territorializados. En el resto de los trabajos 

relacionados con territorios específicos, como 

poblaciones, campamentos, pueblos y ciudades 

(Coronel y Tomé entre las últimas), la 

información y los análisis contenidos en ellos 

son más amplios y no necesariamente remiten 

o hacen mención directa a alguna de las 98 

víctimas y protagonistas de Londres 38. 

También encontramos tesis sobre el 

movimiento obrero, los cordones industriales, 

el movimiento estudiantil secundario y 

universitario en diferentes contextos, pasando 

por el Frente de Estudiantes Revolucionario 

(FER), el Movimiento Universitario de 

Izquierda (MUI), la reforma universitaria en 

distintas instituciones, el rol de Partido 

Comunista al interior de la Universidad 

Técnica del Estado (UTE) o testimonios de 

militantes del Partido Socialista (PS), entre 

otras temáticas. Un importante hallazgo, fueron 

las múltiples investigaciones sobre 

Concepción, principalmente enfocadas en el 
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MIR y su vínculo estudiantil, obrero e incluso 

académico e intelectual, que nos permitieron 

dar contexto a las historias de vida de Muriel 

Dockendorff y Dignaldo Araneda, ambos 

estudiantes de la Universidad de Concepción y 

militantes del MIR. 

Aunque en la mayoría de las 

investigaciones encontradas existen pocas 

menciones a las víctimas y protagonistas de 

Londres 38, cada una de ellas es valiosa, ya que 

-como dijimos- nos entregan elementos para, 

en primer lugar, dar contexto a las historias de 

vida en perspectiva sociobiográfica. Esta 

metodología de investigación nos obliga a 

situar, entrecruzar y ampliar las biografías con 

hechos, lugares y personas, entendiendo que las 

vidas se construyen colectivamente y no 

individualmente. En segundo lugar y en la 

misma línea, gracias a la información 

proporcionada por las y los investigadores en 

sus tesis, hemos podido situar, en algunos 

casos, a las personas en hechos o lugares, 

gracias al entrecruzamiento de las fuentes 

obtenidas. Por ejemplo, pudimos ubicar a 

                                                
7 Sobre las corridas de cerca, Cristián Suazo en su libro 

“¡Nadie nos trancará el paso! Contribución a la historia 

del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la 

provincia de Cautín (1967-1973)” dice “las 

comunidades mapuche de la provincia de Cautín 

utilizaron las corridas de cercos para recuperar las tierras 

que los colonos chilenos y extranjeros de los fundos 

colindantes les habían usurpado a sus antepasados. Estos 

latifundistas, muchas veces con la complicidad de la 

policía, habían aumentado sus predios desplazando los 

límites que establecían los títulos de merced entregados 

por el Estado durante el proceso de radicación. Las 

corridas de cercos no tenían antecedentes directos en la 

historia del movimiento mapuche y surgieron como 

práctica política antes de la conformación orgánica del 

Muriel Dockendorff en la primera corrida de 

cercos de Cautín 7gracias a una fuente oral, pero 

que al entrecruzarse con la información 

obtenida por las investigaciones que abordan la 

zona de Cautín durante el periodo, nos permitió 

ampliar la comprensión de su rol en dicha 

acción. Y, por último, en el caso de las 

indagaciones más alejadas de nuestro marco de 

estudio, los análisis contenidos en ellas nos 

permiten ampliar los marcos de investigación a 

temáticas novedosas y necesarias. Luego 

revisamos el archivo oral de la Villa Grimaldi8, 

creado el año 2005, que resguarda 198 

entrevistas a sobrevivientes del ex Cuartel 

Terranova, familiares, compañeros y 

organizaciones de derechos humanos. 

Agradecemos la calurosa acogida de quienes 

nos recibieron en el lugar y nos permitieron 

hacer uso de esta importante documentación. 

Del total de fuentes orales contenidos en el 

archivo, se revisaron 30 entrevistas, en su 

mayoría sobrevivientes y militantes del MIR y 

del PC (Partido Comunista), además de algunos 

familiares y militantes del PS. En ellas pudimos 

MCR. Como señala Rafael Railaf, fueron consecuencia 

del sentimiento de impotencia que se había traspasado de 

generación en generación” (2018, p, 70) 
8 Según consigna el sitio web del Archivo Oral Villa 

Grimaldi, este es: “una iniciativa implementada por la 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, fundado 

en 2005, que actualmente tiene entre sus principales 

objetivos gestionar un archivo testimonial que rescate y 

difunda la memoria de Villa Grimaldi, ex centro 

clandestino de detención, tortura y desaparición de la 

dictadura cívico-militar (denominado «Cuartel 

Terranova” por la Dirección de Inteligencia Nacional, 

DINA).”  

Visitado por última vez el 12 de septiembre de 2022. 

http://villagrimaldi.cl/archivo-oral/  

http://villagrimaldi.cl/archivo-oral/
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encontrar contextualizaciones situadas, por 

ejemplo, sobre el movimiento estudiantil 

secundario en Santiago y sus alrededores más 

específicamente, en la zona centro y norte de 

Santiago, además de menciones particulares a 

víctimas y protagonistas de Londres 38, como 

es el caso de Mauricio Jorquera, estudiante del 

Instituto Nacional, dirigente estudiantil 

secundario que durante la Unidad Popular 

recibió un disparo en medio de las protestas.  

 

 

El Archivo Oral Villa Grimaldi está contenido en el 

Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

http://villagrimaldi.cl/archivo-oral/ 

 

Por último, revisamos el archivo de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile (FeCh), donde no encontramos 

demasiada información ni documentos. Desde 

la misma institución nos comentaron que ello 

responde principalmente a los ataques que 

sufrió la sede de la Federación entre los años 

1972 y 1973, además de la quema de 

documentos durante el golpe de Estado de parte 

                                                
9 Según consigna el libro “Trayectorias militantes: José 

María Caro-Lo Valledor Sur” de Renzo Henríquez y 

Sebastián Leiva: “Los GPM (grupos político-militares) 

surgieron tras la restructuración del MIR de 1969 y 

fueron concebidos como la columna vertebral de la 

de los mismos estudiantes, es por eso que solo 

pudimos acceder a algunos números de la 

revista Claridad, órgano de difusión de la 

Federación creado en los años veinte del siglo 

XX y retomado en la década del sesenta por la 

Democracia Cristiana a cargo de la Federación. 

En los números disponibles, pudimos observar 

con detalle los sucesos ocurridos al interior de 

la universidad durante los años sesenta y 

principio de los setenta, con menciones directas 

a dirigentes y estudiantes de todas las escuelas 

y partidos, sirviéndonos para contextualizarlos 

e identificar su despliegue al interior de los 

campos universitarios, como podría ser el caso 

de estudiantes que hacían parte del Grupo 

Político Militar 3 (GPM 39) del MIR, así como 

los conflictos situados en las diferentes 

escuelas de la universidad.  

La revisión de archivos y repositorios 

sigue en proceso y esperamos poder continuar 

ampliando y dando a conocer los resultados, 

para construir las sociobiografías de las 98 

víctimas y protagonistas de Londres 38 más allá 

del momento represivo, rescatando así la 

riqueza de sus historias de vida que, en buena 

medida, son historias muy similares a las de 

miles de mujeres y hombres de la época.  

 

 

 

organización. En términos orgánicos, correspondieron a 

estructuras asentadas en un espacio territorial que 

asumieron funciones y tareas políticas, de masas, de 

propagan y operativas, dirigidas por una jefatura 

común.” (P. 59.)  
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REGIONAL CHILLÁN DEL MIR. LA 

TRIANGULACION DE FUENTES EN EL 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA. 

 

Resumen: 

Se presenta un breve resumen de los 

avances que ha tenido el inicial estudio de las 

víctimas detenidas y hechas desaparecer en 

Londres 38, asociadas al regional Chillán (y a 

la posterior colonia Ñuble) del MIR. Para este 

boletín, destacamos el énfasis que tiene la 

triangulación de fuentes (orales, escritas y 

trabajo de campo), en el proceso de desarrollo 

de la investigación histórica de Londres 38 

(espacio de memorias).  

 

 

 

* 

En el mes de agosto (el día 15) se 

recuerdan las detenciones y posteriores 

desapariciones desde el centro de tortura y 

exterminio de Londres 38, de los ex militantes 

del MIR Hernán Galo González, María Elena 

González, Elsa Leuthner, Ricardo Troncoso y 

la detención y posterior muerte de Roseta 

Pallini (como consecuencia de las torturas 

                                                
10 Lucrecia Brito, “Tres hermosas maestras” y Lucía 

Sepúlveda, “La directora de la escuela número 18 del 

fundo ‘El calabozo’. En: Martín Faunes (ed), Aulas que 

recibidas)10. Además de dicha fecha de 

detención: ¿Qué sabemos de cada una de estas 

víctimas? ¿Cuál era el proyecto político que los 

mancomunaba? ¿Cuáles eran sus vínculos y 

trayectorias militantes? 

Intentamos responder estas preguntas 

durante el segundo semestre del año 2020, 

indagando en sus historias de vida no desde una 

perspectiva biográfica individual, sino que 

poniendo el foco en sus vínculos políticos y 

actividades militantes previas al momento 

represivo. 

Considerando las preguntas antes 

señaladas, entrevistamos a familiares y 

compañeras/os de las víctimas mencionadas, 

visitamos los territorios donde militaron y 

revisamos diverso material escrito (tesis, 

prensa, archivos de la vicaría, bibliografía 

general, etc.).  

 

Fuentes Orales: 

En relación a las entrevistas estamos 

muy agradecidos de todos/as nuestros 

entrevistados. Principalmente, muy agradecido 

de Juana González, quien no sólo es la hermana 

de Galo y María, sino que también -al militar 

en el MUI de Ñuble- fue compañera de Rosetta 

Pallini y de Ricardo Troncoso; Angélica 

García, ahijada de Elsa Leuthner, quien 

posterior a la detención de su madrina, se 

dedicó a buscarla incansablemente y a 

permanecerán vacías, Cuarto Propio, 2016, pp. 201 y 

209 respectivamente. 
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reconstruir su historia.11 Su testimonio es 

fundamental, pues circula muy poca 

información previa a la detención de Elsa en la 

diversa bibliografía impresa y digital; Myrna 

Troncoso, quien ha dedicado años a reconstruir 

la historia de su hermano Ricardo; “Mecha”, a 

quien, si bien no pudimos entrevistar a través 

de una grabación formal, en diversas 

conversaciones informales por celular, hasta el 

día de hoy, nos permite aprender sobre la 

historia del MIR en Chillán y San Carlos. Un 

especial y cariñoso saludo a todas/os nuestros 

entrevistadas/os. 

 

Territorio (Chillán y Talca): 

                                                
11 Para la historia de vida de Elsa Leuthner, amablemente 

su ahijada nos detalla en su militancia en la DC, luego el 

PC y, post golpe de estado, en el MIR. Dice que como 

militante mirista su madrina Elsa no tuvo ninguna 

conexión con Chillán, al contrario de las otras víctimas 

que fueron detenidas junto a ella el 15 de agosto de 1974. 

Angélica García, entrevista desarrollada el 6 de febrero 

del año 2020. Al respecto, el testimonio de Ramón 

Troncoso señala que Ricardo, el año 1974, “en su 

búsqueda de infraestructura para sostenerse en la lucha 

conoció a Elsa Leuthner, quien disponía de varios 

recursos y decidió apoyarlo”. En Patricia Soto, ‘Arturo’. 

Como decíamos, la búsqueda de 

información implicó visitar los territorios 

donde participaron los militantes en estudio. 

Así estuvimos en Chillán dos días, donde 

gracias a Juana González visitamos, entre otros 

lugares, el Instituto Superior de Comercio 

(donde estudió su hermano Hernán) y las 

afueras de la población “Ultra estación” (donde 

Hernán fue dirigente social).  

También estuvimos en Talca, donde 

gracias a Myrna Troncoso pudimos conocer la 

casa donde creció Ricardo, así como el colegio 

Lasalle donde cursó primaria y el liceo de 

Hombres de Talca/Abate Molina, donde 

estudió secundaria y comenzó su participación 

social y política12.  

La visita a Talca, también nos permitió 

asistir a la presentación del libro sobre Ricardo 

Troncoso, gracias a la gestión de su hermana 

Myrna, quien nos cedió un cupo en una cerrada 

presentación que permitía el protocolo COVID 

de aquellas fechas (diciembre del año 2020)13. 

En las visitas a Chillán y Talca, nuestras 

entrevistadas nos facilitaron fotos y 

documentos de sus familiares, a la vez que nos 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR (1974). 

Editorial Latinoamericana, 2020, p. 25.  
12 Cfr. Ramón Troncoso, “Retrato de un revolucionario”. 

En Patricia Soto, op. cit, p. 16. 
13 Libro presentado en Talca que en los informes de 

diciembre del año 2020 nos llevó a reflexionar sobre el 

formato que podemos comenzar a innovar en relación a 

futuros libros con las más de 150 entrevistas y decenas 

de documentos escritos que tenemos sobre las víctimas 

hechas desaparecer desde Londres 38, quizás en sintonía 

con las “producciones narrativas” y el “conocimiento 

situado” que nos plantea Donna Haraway.  
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dieron nuevos contactos para entrevistar, y así 

seguir profundizando en este estudio.   

A diferencia de lo avanzando en 

diversos territorios de despliegue militante en 

la región metropolitana, quizás por ser nuestra 

primera aproximación regional, en esta ocasión 

no alcanzamos a dialogar con organizaciones 

territoriales dedicadas a reconstruir la memoria 

de sus vecinas/os o compañeros.  

 

Prensa Local: 

Mientras íbamos entrevistando a las 

compañeras/os y familiares de las víctimas 

asociadas al regional Chillán (que 

posteriormente hemos agrupado como parte de 

la Colonia Ñuble) e íbamos revisando 

bibliografía general y especializada (tesis, 

libros14, páginas de internet15), comenzamos a 

identificar espacios y fechas significativas en 

las cuales participaron nuestros militantes en 

estudio, para posteriormente revisarlas en 

prensa local de Chillán.  

Desde esta perspectiva, revisamos el 

diario regional La Discusión, profundizando en 

la toma de terrenos que dio lugar al 

                                                
14 Como, por ejemplo, Luis Romero Lagos, El día que 

soltaron a las bestias. Relatos de un militante mirista. 

Ediciones Escaparate, 2015; Rubí Witzel, Entre cruces. 

Fundación artes y autores contemporáneos, Chillán, 

2003; “Tres hermosas maestras”. En Martín Faunes (Ed), 

op. cit., p. 201 y ss.  
15 Lucía Sepúlveda, “El combate de Niblinto y la 

guerrilla que no fue”, 13 de septiembre del año 2016. En: 

https://resumen.cl/articulos/el-combate-de-niblinto-y-la-

guerrilla-que-no-fue y https://rebelion.org/el-combate-

de-niblinto-y-la-guerrilla-que-no-fue/; “Vivencias de 

vecinos de la población Vicente Pérez de Chillán son 

inmortalizadas en cuecas”, (por CIISETS UBB, Centro 

de Intervención e Investigación Social de la Escuela de 

Campamento “Che Guevara”, donde hay 

evidencia, escrita y oral, de la participación de 

Hernán Galo González.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la toma de terrenos, que terminó siendo el 

campamento “Che Guevara” de Chillán, donde 

participó Hernán Galo González. En la actualidad es la 

población Vicente Pérez Rosales.16 

Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío). Artículo 

recuperado desde internet:  

http://noticias.ubiobio.cl/2017/01/04/vivencias-vecinos-

la-poblacion-vicente-perez-chillan-inmortalizadas-

cuecas-ciisets-ubb/?print=print. Un extracto de la noticia 

señala que las historias de los vecinos “se convirtieron en 

letra y música, y por eso los nombres de las cuecas […] 

la del compadre Galo refiere al dirigente valiente 

desaparecido durante la dictadura […] entre las diez 

cuecas hay varias dedicadas a personajes de las tomas, 

por ejemplo: el buen billete, guichi Peredo, compadre 

Galo…”. 
16 https://www.youtube.com/watch?v=LtJzhV0lBQ8; 

https://www.youtube.com/watch?v=kU3fJsf385U.  

https://resumen.cl/articulos/el-combate-de-niblinto-y-la-guerrilla-que-no-fue
https://resumen.cl/articulos/el-combate-de-niblinto-y-la-guerrilla-que-no-fue
http://noticias.ubiobio.cl/2017/01/04/vivencias-vecinos-la-poblacion-vicente-perez-chillan-inmortalizadas-cuecas-ciisets-ubb/?print=print
http://noticias.ubiobio.cl/2017/01/04/vivencias-vecinos-la-poblacion-vicente-perez-chillan-inmortalizadas-cuecas-ciisets-ubb/?print=print
http://noticias.ubiobio.cl/2017/01/04/vivencias-vecinos-la-poblacion-vicente-perez-chillan-inmortalizadas-cuecas-ciisets-ubb/?print=print
https://www.youtube.com/watch?v=LtJzhV0lBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=kU3fJsf385U
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Por otro lado, las conversaciones con 

“Mecha” enriquecieron aún más la 

triangulación de fuentes (orales, bibliografía y 

prensa), indicándonos que revisáramos los 

diarios El comercio y El Pueblo de San Carlos, 

enfatizando en el movimiento campesino y en 

algunas tomas de predios en las cuales había 

participado Ricardo Troncoso. Considerando 

su sugerencia, encontramos, entre otros 

documentos, el siguiente material, que dice 

relación con la toma de predios de San Carlos, 

y la toma del fundo Carrizal, en la cual 

participó Ricardo. 

 

 

Diarios locales El Pueblo y El Comercio de San Carlos. 

Años 1971 y 1972. 

 

 

 

                                                
17 La militancia de Ricardo Troncoso no solo se 

desarrolló en Chillán, pues en el año 1969 participó en la 

toma de La Bandera, según los testimonios de Arturo 

Troncoso y “Mecha” Méndez. El mapa se adjunta en la 

última página. 

 

 

Esta triangulación de fuentes nos 

permitió hacer un mapa inicial, que les 

compartimos al final de este texto y que aún 

está en desarrollo, de espacios de participación 

política de nuestras víctimas: Hernán Galo 

González, María Elena González y Ricardo 

Troncoso17. 

Pues bien, este ha sido un escueto 

resumen de nuestro inicial levantamiento de 

información sobre las víctimas asociadas al 

regional Chillán (y posterior Colonia Ñuble), 

que intenta destacar la importancia de la 

triangulación de fuentes en el proceso de 

investigación histórica, y que en pleno 

desarrollo nos interrogaba sobre ¿cómo 

complementar este inédito material y hacer que 

decante en un producto que enriquezca nuestros 

trabajos previos?, ¿qué tipo de producción 

podría ser expresión del más sincero 

agradecimiento a nuestras/os testimoniantes 

que con tanta amabilidad nos recibieron en sus 

casas?, ¿desde qué otros enfoques podemos 

abrir nuevas perspectivas para este trabajo, que 

en sus trazos gruesos se encuentra muy 

avanzado?18. 

18 Informe de fuentes orales y escritas de la comisión de 

investigación histórica. 7 de enero del año 

2021.Documento de circulación interna. 



14 
 

Por último, señalar que nuestro viaje a 

Chillán no sólo nos permitió hacer contactos y 

desarrollar entrevistas, sino que también, captar 

la atmósfera del territorio donde crecieron y 

desplegaron su militancia nuestras víctimas en 

estudio. La revisión de prensa y los testimonios 

nos empaparon de la intensidad de la vida 

social y política de los años de la Unidad 

Popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quedó pendiente el viaje a San 

Carlos, donde nos ha invitado amablemente 

“Mecha”, con quien hemos compartido nuestro 

material de prensa y, en más de una llamada 

informal, hemos aprendido, desde su memoria 

y pasión por la historia, aspectos inéditos del 

MIR de Chillán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


