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El estudio de los perpetradores de la dictadura en Chile. 

Perspectivas de abordaje, avances y desafíos.1 

 

Eyleen Faure Bascur2 

 

Resumen 

El objetivo de este artí culo es elaborar un panorama general acerca del campo 

interdisciplinario de estudio de los perpetradores de la dictadura chilena, 

caracterizando sus principales perspectivas de abordaje y las tema ticas que abarca. 

Metodolo gicamente, se considera como antecedente el estudio del campo internacional 

de investigaciones sobre el perpetrador, (Salvi, 2016, 2017; Ferrer y Sa nchez-Biosca, 

2019), identificando cinco principales dimensiones de abordaje en el caso chileno: 1) El 

problema del perpetrador y su identidad; 2) Perpetradores civiles, sujetos co mplices e 

implicados; 3) Representacio n cultural de los perpetradores; 4) Dimensio n 

institucional de la violencia masiva; y, 5) Justicia transicional y el lugar del perpetrador 

en el proceso de instalacio n democra tica. Finalmente, se sen alan algunos de los 

principales desafí os para la configuracio n de este incipiente campo de investigaciones 

en Chile, relevando su importancia en el contexto de investigaciones dedicadas a la 

dictadura.  
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Abstract 

The aim of this article is to develop an overview about the interdisciplinary field of study 

of the perpetrators of the Chilean dictatorship, characterizing its main perspectives of 

                                                        
1 Este artículo forma parte de la investigación doctoral que la autora desarrolla en el marco del Doctorado 
en Estudios Americanos, especialidad Pensamiento y Cultura, del Instituto de Estudios Avanzados 
(IDEA), de la Universidad de Santiago, Chile. Investigación financiada por el PFCHA, Beca de Doctorado 
Nacional de la Agencia Nacional de Investigación (ANID).  
2 Dra. © en Estudios Americanos, especialidad Pensamiento y Cultura. IDEA-USACH. Historiadora y 
Magí ster en Estudios de Ge nero y Cultura, Universidad de Chile. eyleen.faure@usach.cl  
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approach and the themes it covers. Methodologically, the study of the international field 

of research on the perpetrator is considered as a background (Salvi, 2016; Ferrer and 

Sa nchez-Biosca, 2019), identifying five main dimensions of approach in the Chilean 

case: 1) The problem of the perpetrator and his identity; 2) Civilian perpetrators, 

complicit and implicated subjects; 3) Cultural representation of the perpetrators; 4) 

Institutional dimension of mass violence; and, 5) Transitional justice and the place of 

the perpetrator in the democratic installation process. Finally, some of the main 

challenges for the configuration of this incipient field of research in Chile are pointed 

out, highlighting its importance in the context of research dedicated to the dictatorship. 

 

Keywords: Chilean dictatorship, perpetrators, perpetrator studies  

 

 

Presentación  

 

A nivel global, las investigaciones enfocadas en los sujetos responsables o implicados 

en crí menes de lesa humanidad han alcanzado un importante desarrollo, a lo largo de 

varias de cadas, configurando el campo de los perpetrator studies, encargados de 

analizar la huella de estos sujetos y de sus “actos de perpetracio n” (Ferrer y Sa nchez-

Biosca, 2019; Sa nchez, 2018; Knittel y Goldberg, 2020).  

Contrario a esto, en Ame rica del sur, regio n que cuenta con sus propias cata strofes de 

violencia masiva- las recientes dictaduras militares-, las investigaciones acerca de los 

responsables, ejecutores y/o implicados en alguna medida en estos crí menes, son, en 

general, incipientes3, siendo un feno meno reciente en la investigacio n el 

desplazamiento del foco, desde el a mbito de las ví ctimas, al de los victimarios (Sa nchez, 

2018; Salvi y Feld, 2020).  

En Chile, aunque este a mbito de estudios au n se perfila como disperso y fragmentario, 

las investigaciones sobre perpetradores de la dictadura han mostrado una reciente 

                                                        
3 Una excepción en este sentido la constituye el caso argentino, donde estos estudios se han desarrollado 
de forma importante durante la última década. Consultar Salvi (2016; 2017); Salvi y Feld (2019; 2020).  
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evolucio n, comenzando a formular nuevas preguntas, que han tendido a generar 

debates y cuestionamientos en relacio n a estos sujetos y al lugar que debieran tener 

dentro de los marcos de sentido y representacio n del pasado reciente.  

En esta medida, es relevante profundizar en los principales aspectos que caracterizan 

este a mbito de estudios en el paí s, con el objetivo de delinear un panorama respecto a 

su desarrollo. Para este fin, se consideran los aportes metodolo gicos que brinda la 

literatura internacional sobre la tema tica (Ferrer y Sa nchez Biosca, 2019; Salvi y Feld, 

2020), identificando distintas dimensiones de abordaje, clasificadas segu n tema ticas.  

Se reconoce con esto, la importancia que tiene observar este avance, y reflexionar en 

torno a los desafí os que implica investigar este tema, considerando la posibilidad de, a 

futuro, configurar una agenda investigativa, que contribuya a complejizar las 

reflexiones acerca del pasado reciente.  

 

El campo internacional de estudios sobre los perpetradores 

 

El estudio de los sujetos ejecutores y/o implicados en el ejercicio de la violencia masiva 

y sistema tica constituye ya una tradicio n a nivel internacional, que inicia con 

posterioridad al fin de la Segunda Guerra Mundial, bajo el impulso de la cata strofe del 

nazismo y la Shoah.  

A nivel global, se han reconocido tres fases dentro del desarrollo de este campo (Ferrer 

y Sa nchez-Biosca, 2019). En primer lugar, aquella que se enfoca en el estudio de los 

arquitectos, ideo logos de la violencia, quienes se encontraban en los ma s altos puestos 

de poder y decisio n dentro de la maquinaria represiva; en investigaciones que 

comienzan a desarrollarse desde fines de la de cada de 1950. En segundo lugar, aquella 

que atan e al a mbito de los organizadores, es decir, quienes pusieron en funcionamiento 

la maquinaria represiva desde mandos medios y/o posiciones burocra ticas; expresado, 

durante los an os ’60, en el pionero trabajo de H. Arendt sobre Eichmann (1963/2005). 

Y, en tercer lugar, la fase que se enfoca en los ejecutores, es decir, en quienes cometieron 

materialmente los crí menes; que iniciarí a cerca de los an os ’70 del siglo pasado.  

Desde aquel momento, en adelante, este campo internacional de estudios amplía sus 

perspectivas, abocándose a la búsqueda de una respuesta sociológica en relación a los 
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victimarios, buscando comprender las formas por las cuales una persona llega a 

convertirse en perpetrador, e intentando explicar los contextos en los que se 

desarrollan la violencia masiva, el genocidio y el terrorismo de Estado.  

Desde una perspectiva antropológica, se insiste en la importancia de indagar en las 

causas de la violencia, puntualmente, examinando los marcos culturales en los que se 

inscriben estos crímenes (Robben, 1996; Browning, 2011). En este sentido, el concepto 

“marcos de referencia” (Goffman, 2006), aparece como una  noción central para 

comprender de qué forma se articulan las instituciones implicadas en los procesos de 

violencia, de qué manera se coopta a los sujetos, que ponen en marcha la maquinaria 

del horror, y, asimismo, se asegura su compromiso con el aparato represivo. Estos 

marcos conciernen a distintos planos, tales como el político, el social, el cultural y el 

económico.  

En esta misma lí nea, a pesar de que algunos estudios, desde la psicologí a o la 

psiquiatrí a, han llegado a demostrar la presencia de rasgos patolo gicos en la psique de 

los perpetradores4 (Zylberman, 2020), numerosas investigaciones han evidenciado 

co mo “personas comunes”, “normales” en apariencia, pueden transformarse en 

violadores de derechos humanos, torturadores o ejecutores de una diversidad de 

crí menes, inclusive sin tener como motivacio n la ideologí a (Adorno, 1966; Goldhagen, 

1998; Browning 2011; Waller, 2007; Hatzfeld, 2004; Zimbardo, 2008).  

En este a mbito, los aportes del trabajo paradigma tico de Hannah Arendt (1963/2005), 

quien analiza la figura de A. Eichmann, sosteniendo la normalidad del encargado de la 

“Solucio n Final”, son retomados por varias investigaciones posteriores, que ahondan en 

este mismo aspecto y que estudian en profundidad la burocracia del nazismo (Staub, 

1992; Hilberg, 1993; Browning, 2011). Estas investigaciones, complejizan la reflexio n 

en torno al cuestionamiento antropolo gico acerca del victimario, y sen alan de que  

                                                        
4 Uno de los trabajos más notables en este ámbito, es el de Stanley Milgram, quien trasladó las preguntas 
sociológicas al campo de la psicología experimental, publicando los resultados de lo que fue conocido 
como el “experimento Milgram” (Milgram, 1974). En la misma línea, se sitúa la investigación de Zimbardo 
(2008), quien intenta demostrar que no existe una condición humana esencial en lo que se refiere a 
moral, por lo que una persona corriente, sin patologías, enfrentada a determinadas circunstancias 
sociales, puede convertirse, tanto en perpetrador, como en héroe.  
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manera, aspectos especí ficos de cada contexto, juegan un papel determinante a la hora 

de “crear” perpetradores.  

Asimismo, este conjunto de consideraciones acerca del contexto, ha sido fundamental 

para el desarrollo de discusiones en relacio n al problema de la responsabilidad y sus 

distintas gradaciones (Jaspers, 1998), las que estara n determinadas por diversos 

factores, entre los que puede mencionarse, la pertenencia institucional de los sujetos, 

su extraccio n social, su cultura y su poder social y econo mico, entre otros. 

 

De igual manera, el avance de este campo de investigaciones, ha permitido explorar 

posibles respuestas a la pregunta, ¿quie nes pueden ser considerados como 

perpetradores?  

Respecto a esta interrogante, te rminos tales como, perpetrador, victimario o represor, 

constituyen a estas alturas categorí as analí ticas expansivas, caracterizadas por su 

heterogeneidad interna5. Cada proceso de violencia sistema tica y masiva involucra a 

una diversidad compleja de actores e instituciones, todos los cuales, en cierta medida, y 

haciendo distintas puntualizaciones, pueden ser considerados como “perpetradores”.  

Con esta idea, se apunta a establecer que la mantencio n y funcionamiento de una 

maquinaria represiva requiere de instigadores, ejecutores, planificadores, ideo logos, 

financistas, beneficiados y co mplices; en fin, de una cantidad importante de personas 

que resultan implicadas en los crí menes, teniendo distintos grados de responsabilidad 

respecto de ellos.  

Esta comprensio n expansiva y colectiva del te rmino “perpetrador”, ha hecho posible que 

se genere una apertura del campo de estudios en relacio n a estos actores y a los 

procesos de los que participan (Jesee, 2015; Dalla Porta y Sagredo, 2023). Por ejemplo, 

hacia al estudio de los perpetradores civiles e individuos que se situ an en la zona gris 

(Levi, 1964/2006), permitiendo relativizar categorí as como la de he roe, ví ctima y 

                                                        
5 Respecto a la organizacio n de este grupo, diversas investigaciones sen alan que esta puede adquirir 
distintas formas. Por ejemplo, bajo una estructura piramidal (Hinton, 2005; Zylberman, 2020); con una 
cu spide en la que se situ a una minorí a poderosa (civil y/o militar), que elabora las justificaciones 
ideolo gicas de la violencia y dispone los medios para que esta tenga lugar; y una base, en la que se 
encuentran los ejecutores de los crí menes. O bien, como un continuum, dentro del cual se encuentra a 
una variedad de sujetos, cumpliendo distintos roles, funcionales a objetivos trazados por los 
organizadores del aparato represivo (Canet, 2020).  
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victimario; al ana lisis de la subjetividad, identidad y motivaciones de estos sujetos 

(Knittel y Goldberg, 2020; Lazzara, 2020; Salvi, 2016; Fulbrock, 2020); al de los 

procesos sociales, polí ticos, econo micos y culturales por medio de los cuales los civiles 

se involucran en estos crí menes (Browning, 2011; Forti, 2014; Zylberman, 2020); al 

estudio de instituciones “perpetradoras” y estructuras represivas (Ferrer y Sa nchez-

Biosca, 2019); al ana lisis del lugar de los perpetradores en las polí ticas de memoria y 

de la construccio n social de esta figura (Payne, 2008; Feld y Salvi, 2020, 2021; Sa nchez, 

2018; Benjamin y Fourie, 2020), y a la reflexio n acerca de los desafí os e ticos y 

metodolo gicos caracterí sticos de este campo de estudios (Robben y Hinton, 2023; Salvi, 

2016)6.   

 

Dimensiones y perspectivas de abordaje en los estudios del caso chileno 

 

El desarrollo que han alcanzado las investigaciones acerca de los perpetradores de la 

dictadura chilena, no permite plantear la existencia de un campo de estudios, 

propiamente tal. Ma s bien, lo que existe, es un conjunto de trabajos diversos, que, desde 

distintas disciplinas, han aportado a la comprensio n de las acciones, subjetividad y 

motivaciones de los sujetos perpetradores en el contexto nacional.  

Sin embargo, tambie n es cierto que esta constituye una tema tica que, progresivamente, 

ha ido adquiriendo relevancia en el a mbito de estudios enfocados en la dictadura 

chilena y sus efectos, como así  tambie n, dentro del campo de investigaciones sobre 

memoria social e histo rica.   

Durante la de cada de 1990, el silencio social y pu blico en relacio n a los crí menes 

dictatoriales7, alimentaba una especie de tabu  respecto a la figura del perpetrador, la 

                                                        
6 Actualmente, este campo de estudios internacional se encuentra en proceso de expansión. En este 

sentido, destaca la creación de The Perpetrator Studies Network, fundada en la Universidad de Utrecht, 
de la que participan más de 200 investigadores/as de alrededor de 30 países. Al alero de esta red se 
publica la Journal of Perpetrator Research (Disponible  en: https://perpetratorstudies.sites.uu.nl/) En 
este mismo ámbito, se encuentra la REPERCRI (Representaciones Contemporáneas de Perpetradores de 
Crímenes de Masas), de la Universidad de Valencia, que promueve el estudio interdisciplinario de la 
figura del perpetrador y del fenómeno de la violencia de masas (Disponible en: 
http://www.repercri.com/).  
7 Los limitados logros alcanzados por la justicia transicional chilena, determinaron este silencio social en 
relacio n a los delitos de la dictadura y las identidades de los criminales involucrados en estos. La 

https://perpetratorstudies.sites.uu.nl/
http://www.repercri.com/
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que era abordada de forma espectacularizada8, sobre todo, en los medios de 

comunicacio n masiva (Richard, 2010; Jara y Aguilera, 2017).  

En aquellos an os, emergio  un a mbito que, con el tiempo, fue adquiriendo relevancia 

dentro de la literatura sobre perpetradores en Chile: los relatos biogra ficos9.  

Estos trabajos, profundizan en las historias personales de sujetos socialmente 

reconocidos como perpetradores, vincula ndolas con sus trayectorias de participacio n 

en el aparato represivo. Asimismo, estas biografí as contribuyen a perfilar las 

condiciones contextuales y psicolo gicas que permiten reflexionar acerca de los 

mecanismos por los cuales estos sujetos se convirtieron en agentes represivos. En esta 

medida, algunas de ellas abordan el a mbito relacional de estos actores, y las condiciones 

bajo las cuales se han enfrentado a la justicia por sus crí menes, o bien, co mo viven au n 

en la impunidad total.  

                                                        
Comisio n Verdad y Reconciliacio n (Rettig) solo habí a investigado los casos de violaciones a los derechos 
humanos con resultado de muerte, anonimizando a los perpetradores de estas violaciones a los DDHH, y 
omitiendo una amplia variedad de crí menes como la tortura y la violencia sexual, entre muchos otros, 
que fueron investigados recie n en el an o 2004, por la Comisio n Nacional sobre Prisio n Polí tica y Tortura 
(Valech I).  
8 Respecto a esto, es importante considerar la aparición de agentes de policías secretas y torturadores, 
en distintos medios periodísticos, en entrevistas que muchas veces los presentaban de forma 
monstruosa, o profundizaban de manera morbosa en sus crímenes. Algunas apariciones a destacar, son: 
la entrevista a Manuel Contreras (1991), director de la DINA, disponible en: 
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevista+a+manuel+contreras&view=detail&mid=A4298B
EC51876855626A4298BEC518B76855626&FORM=VIRE ; la entrevista a Osvaldo Romo, realizada por 
el Canal Univisión, un extracto disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=egSQCib6Rhw&t=41s En la misma línea, la entrevista a M. 
Townley, agente de la DINA, realizada por el periodista Marcelo Araya, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yg_WUmIv3LA; y las entrevistas a Pinochet: del conductor 
Eduardo Bonvallet, transmitida en 1997, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=V8G-
e8Bny94; y la de María Elvira Salazar en el año 2003, que le costó al dictador la reapertura de las causas 
judiciales en el país, llevadas por el juez J. Guzmán. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=nKeLy5HmUZ0  
9 No se consideran en este campo las biografí as reivindicativas o auto biografí as de perpetradores, que 
pertenecerí an a un ge nero fuera de los marcos de este artí culo. Si es de intere s del lector, dentro de este 
a mbito, es posible encontrar obras como: la biografí a de Miguel Krassnoff, de G. Silva (2008), en la que se 
explora desde los orí genes cosacos del militar, hasta su actual encarcelamiento desde una perspectiva 
justificadora y reivindicativa de sus crí menes. Asimismo, los textos de Pinochet (1979, 1983), en los que 
ahonda en sus motivaciones y justificaciones para cumplir con el Golpe; las obras biogra ficas de Varas 
(1979) y Marras (1988), sobre el comandante de la Fuerza Ae rea Gustavo Leigh, y, sobre el mismo sujeto, 
el libro escrito por su esposa Gabriela Garcí a (Garcí a de Leigh, 2017), en el que representa a su co nyuge 
como “opositor” a la Junta. Este tipo de trabajos se enmarcan en el movimiento que Stern (2004) 
denomina como “memoria emblema tica de salvacio n”, que considera el desarrollo de memorias 
exculpatorias, que dan el sentido de gestas de salvacio n nacional al Golpe y a la dictadura.  

https://www.bing.com/videos/search?q=entrevista+a+manuel+contreras&view=detail&mid=A4298BEC51876855626A4298BEC518B76855626&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevista+a+manuel+contreras&view=detail&mid=A4298BEC51876855626A4298BEC518B76855626&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=egSQCib6Rhw&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=yg_WUmIv3LA
https://www.youtube.com/watch?v=V8G-e8Bny94
https://www.youtube.com/watch?v=V8G-e8Bny94
https://www.youtube.com/watch?v=nKeLy5HmUZ0
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En este a mbito, destacan, el libro de M. Salazar sobre Manuel Contreras (1995) y el de 

Nancy Guzma n sobre Osvaldo Romo, publicado al finalizar la de cada de 1990 (2000). 

De la misma autora, son relevantes, las biografí as de Ingrid Olderock (2014) y la de 

Miguel Estay “El Fanta” (2016).  

Dentro de esta misma lí nea, se inscribe la biografí a de A. Pinochet, escrita por Mario 

Amoro s (2019), un exhaustivo trabajo, que profundiza en la trayectoria militar y polí tica 

del dictador, revelando algunas fuentes ine ditas, importantes para comprender 

momentos clave de su historia pu blica. Asimismo, debe considerarse el trabajo de M. 

Echeverrí a (2008) sobre M. Krassnoff, en el que la autora revela llamativos episodios de 

la vida del militar, en un relato sustentado por testimonios, que permite entrever 

aspectos subjetivos del victimario que resultan impactantes.  

Aunque algunos de estos relatos biogra ficos fueron escritos durante las de cadas de 

1990 y 2000, en esos mismos an os los trabajos acade micos, investigaciones, artí culos, 

libros y otros, referidos a perpetradores, fueron escasos, por no decir que inexistentes 

(Dalla Porta y Sagredo, 2022).  

Esto, a pesar de que, durante el perí odo sen alado, tuvieron lugar distintos hechos 

relevantes- el ma s significativo de ellos, quiza , sea la detencio n de Pinochet en Londres 

(1998)-, que dieron pie a la publicacio n de trabajos enfocados en la memoria de las 

ví ctimas y sobrevivientes de la represio n, pero que, sin embargo, no estimularon la 

produccio n de investigaciones sobre perpetradores.  

 

Con el correr de los an os, no obstante, algunas coyunturas especí ficas sí  influirí an sobre 

el desarrollo de estudios acerca de los perpetradores y de la estructura represiva. El 

primero de ellos, fue la denuncia de Felipe Agu ero en relacio n a tener que convivir 

laboralmente con su torturador, Emilio Meneses, que alcanzo  revuelo pu blico10 y derivo  

en la publicacio n del libro de Patricia Verdugo, “De la tortura no se habla” (2004); en el 

                                                        
10 El desenlace de este hecho fue trascendente, en cuanto fortaleció la demanda pública de justicia, de 
forma especial, respecto de los crímenes de prisión política y tortura; instalando un debate arduo (Gárate, 
2005), que desembocó en la convocatoria del presidente R. Lagos a la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, en el año 2003, y la publicación del Informe Valech, en 2004.  
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que la autora compila una serie de trabajos en los que se reflexiona, desde distintas 

perspectivas, acerca de los efectos de la tortura y de la violencia dictatorial.  

Era la primera vez que en Chile se debatí a en pu blico acerca de la tortura, como delito 

masivo cometido por el re gimen de Pinochet, y que se profundizaba en sus efectos y en 

las mu ltiples dimensiones de esta experiencia, que, por entonces, permanecí an 

silenciadas.  

El segundo hecho, tiene relacio n con la conmemoracio n de los 40 an os del Golpe de 

Estado, en el an o 2013. Esta coyuntura, contribuyo  con una emergencia momenta nea 

de estudios, producciones artí sticas, debates acade micos, reportajes, etc., en los que fue 

posible constatar distintas perspectivas y significados en relacio n al Golpe y la dictadura 

(Antezana, 2015, Sagredo, 2023).  

Por u ltimo, el tercer hecho, que, con bastante vigor, influyo  sobre el desarrollo de esta 

lí nea investigativa, ocurrio  varios an os ma s tarde, en el 2018. Ese an o, se inauguro  y 

cerro  la exposicio n “Hijos de la Libertad”, del Museo Histo rico Nacional, la que incluí a 

discursos e ima genes de Pinochet que lo representaban como un “libertario”.  

Segu n Jara, Aguilera y Lo pez (2020), y Dalla Porta y Sagredo (2022), esta controversia 

contribuyo  con una apertura hacia el tema del perpetrador en Chile, propiciando la 

emergencia de espacios acade micos para la reflexio n y ana lisis de los sujetos 

perpetradores, sus acciones y las implicancias e ticas que tiene la representacio n de 

estos individuos en el contexto actual11.  

Asimismo, a partir de este hecho, este a mbito de investigaciones ha experimentado un 

crecimiento constante. Este se expresa en la publicacio n de distintos trabajos 

relacionados con la tema tica, que, aunque no se acercan, en cuanto a volumen y 

figuracio n, a aquellos dedicados a las problema ticas de las ví ctimas, permiten perfilar 

un incipiente campo de estudios.  

 

                                                        
11 Además, este hecho impulsó la celebración de un Coloquio permanente de investigación, en el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, y la publicación de un dossier especial en el número 521 de la 
revista Atenea, de la Universidad de Concepción. Disponible en:  
https://revistas.udec.cl/index.php/atenea/issue/view/183  

https://revistas.udec.cl/index.php/atenea/issue/view/183


160 
 

En este trabajo, se identifican las principales dimensiones de abordaje y tema ticas que 

pueden reconocerse en los trabajos que abordan el problema del perpetrador de la 

dictadura chilena; considerando distintas disciplinas y perspectivas de estudio.  

En este sentido, una primera dimensio n a considerar corresponde al estudio del 

problema del perpetrador en general, dentro de lo cual caben reflexiones sobre la 

identidad misma de estos actores, las formas de nombrarlos, el problema del lugar que 

ocupan en la sociedad actual y las conceptualizaciones que se han desarrollado al 

respecto. Es decir, son trabajos que reflexionan, de forma incipiente, en torno al 

problema y/o en los que se emprenden esfuerzos por elaborar categorí as conceptuales 

para el estudio de estas figuras en Chile.  

Un primer trabajo que se inserta en este a mbito, es el de Reszczynski, Rojas y Barcelo  

(re publicado en 2013), que, desde la perspectiva de la neuropsiquiatrí a, elabora una 

representacio n de los organismos represivos y sus agentes, teniendo como fuentes 

testimonios de sobrevivientes a prisio n polí tica y tortura. Los autores plantean el 

concepto de “funcionario” (p. 212), con el que se refieren a los sujetos que,  

materialmente, cometieron los delitos. Asimismo, sen alan el cara cter relacional del 

te rmino perpetrador, que se establece a partir del ana lisis de la perspectiva y vivencia 

de la ví ctima.  

En esta misma categorí a, se encuentra el trabajo de V. Sepu lveda (2016), quien propone 

un esquema conceptual en el que es posible identificar “agentes de la tortura”; te rmino 

con el que se refiere al conjunto de personas implicadas, en algu n grado, en el 

cumplimiento de este delito. Ambos trabajos, aunque no esta n centrados en el abordaje 

del perpetrador como tal, aportan perspectivas y nociones conceptuales para comenzar 

a comprender el accionar y motivaciones de estos actores.   

En el an o 2017, D. Jara y C. Aguilera publicaron el primer trabajo dedicado 

exclusivamente a los perpetradores en Chile (Sagredo, 2023). En este texto, las autoras 

reflexionan en torno al lugar que estos sujetos ocupan, (o debieran ocupar), dentro de 

la sociedad chilena, poniendo atencio n a distintos episodios que los han visibilizado 

pu blicamente, y profundizando en los principales desafí os que se presentan en el 

a mbito de la memorializacio n en torno a estos actores.   
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En esta misma categorí a, destaca el trabajo J. Santos (2020), quien, al abordar el 

feno meno de la tortura, ofrece algunas ideas relevantes en relacio n a los verdugos, a los 

torturadores, y al colectivo que denomina como “el equipo de tortura”, del que forman 

parte beneficiados y colaboradores de este delito. Asimismo, en este a mbito se inscribe 

el trabajo de Santos y Pizarro (2022), quienes proponen una taxonomí a crí tica de los 

torturadores de la dictadura, a partir de un perfilado inductivo, que se desprende del 

ana lisis de las representaciones de estos sujetos, elaboradas en distintos formatos.   

En esta primera dimensio n, se encuentra tambie n el trabajo de Dalla Porta y Sagredo 

(2022), quienes examinan el campo de estudio de los perpetradores de la dictadura, 

desde el punto de vista de sus principales tema ticas y categorí as de ana lisis, 

discutiendo, adema s, la naturaleza polí tica de estas u ltimas.  

Finalmente, en esta lí nea tambie n destaca el artí culo de O. Sagredo (2023), publicado 

recientemente, en el que el autor se aboca al ana lisis de las formas bajo las cuales se ha 

abordado la categorí a “perpetrador”, dentro de la produccio n acade mica relativa al caso 

chileno. Al respecto, Sagredo sostiene que esta nocio n es producto de un devenir y una 

evolucio n particulares, y consecuencia de un proceso sobre el cual han intervenido, 

tanto las memorias de los/as sobrevivientes, como los trabajos acade micos y la 

elaboracio n cultural, propia de la sociedad.  

 

Una segunda dimensio n relevante dentro del a mbito de estudio de los perpetradores en 

Chile, es aquella que se enfoca en los civiles que participaron, en distinto grado y forma, 

en la represio n dictatorial. Esta perspectiva, relativiza la categorí a del perpetrador 

militar, que, durante muchos an os, se reconocio  pu blicamente como u nica, sobre todo 

durante la de cada de 1990. 

En este a mbito, destaca el trabajo de M. Lazzara (2014; 2016), en el que, a partir del 

ana lisis del archivo generado por la figuracio n pu blica de Jorgelino Vergara12, analiza la 

                                                        
12 Vergara fue mozo de servicio en la casa del director de la DINA, Manuel Contreras, y luego paso  a 
cumplir  las  mismas  funciones en un cuartel de exterminio del organismo, formándose como agente, y 
continuando en estas funciones hasta el fin de la dictadura (en la CNI, después de 1977). En el año 2007, 
rompió el pacto de silencio, luego de que se le acusara del secuestro y asesinato de Víctor Díaz, en el 
marco de las diligencias por los Casos Calle Conferencia 1 y 2. A partir de sus declaraciones, se comprobó 
la existencia del centro de exterminio de Calle Simón Bolívar, que operó como cuartel general de las 
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representacio n del sujeto co mplice, introduciendo importantes interrogantes e ticas y 

polí ticas en relacio n a la cuestio n de la responsabilidad de civiles, que participaron 

como ejecutores y/o co mplices de los crí menes. Asimismo, en otro de sus trabajos 

(2020), el mismo autor aborda los conceptos de obediencia y complacencia, 

expandiendo la pregunta por el perpetrador y la responsabilidad, ma s alla  de los lí mites 

que supone el involucramiento directo en los crí menes, e, incluso, la complicidad con 

los mismos. En este sentido, Lazzara enfatiza en la importancia que han tenido a trave s 

de los an os, la difusio n cultural del legado dictatorial y los efectos econo micos de las 

reformas impuestas por el re gimen, y se pregunta quie nes son los actores relevantes 

que han hecho posible- y que han buscado- la consolidacio n de este legado.  

En esta misma lí nea, se encuentra la investigacio n de Villagra n (2011)13, en la que 

indaga acerca del rol importante que cumplieron los civiles dentro de los organismos 

represivos en Chile; profundizando en los medios por los cuales la “ciudadaní a” fue 

reclutada para formar parte de la maquinaria represiva.  

En un a mbito similar, existen investigaciones enfocadas en la participacio n o 

implicacio n de civiles militantes de partidos de derecha, que actuaron como apoyos 

ideolo gicos de la dictadura, que contribuyeron con su plan de salida polí tica, a fines de 

los ’80, y que siguieron defendiendo su legado durante las de cadas siguientes. En este 

sentido, destacan los trabajos de Osorio y Cabezas (1995); el de Rubio (2013) y el de 

Arroyo (2019), que visibilizan a conocidas figuras de derecha que adscribieron (y 

adscriben) ideolo gicamente al proyecto dictatorial. Asimismo, sobre este tema, es 

relevante la investigacio n de J. Rebolledo (2015), en la que el autor profundiza en la 

complicidad con la dictadura de las familias ma s adineradas y econo micamente 

poderosas. Con respecto a este u ltimo punto, es destacable tambie n el trabajo editado 

por Boholavsky, Ferna ndez y Smart (2019), quienes discuten la categorí a de 

complicidad econo mica, enfatizando que esta dimensio n del problema no se ha 

                                                        
Brigadas Lautaro y Delfín, dos grupos selectos dentro de la DINA, que conformaban el círculo de 
confianza  de M. Contreras (Rebolledo,  2012). 
13 En continuidad con este estudio, Villagrán participó como guionista y productor del documental “El 
Diario de Agustín”, en el que se profundiza en el rol que ha cumplido el diario nacional El 
Mercurio durante los últimos 50 años de la historia de Chile, incluyendo el proceso de Reforma Agraria, 
la Reforma universitaria en la PUC, su complicidad con la CIA y el gobierno de Nixon para derrocar a 
Salvador Allende y apoyar a Pinochet y su régimen terrorista.  
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abordado mayormente dentro de las discusiones teo ricas acerca de la dictadura, como 

tampoco ha sido lo suficientemente considerada para la implementacio n de medidas de 

justicia transicional.  

Estas investigaciones, han contribuido a comprender el papel preponderante que 

cumplio  el gran empresariado en la consolidacio n del proyecto neoliberal en Chile. 

Asimismo, estos trabajos hacen hincapie  en la influencia que los intereses econo micos 

de estos sectores tuvieron sobre el despliegue de las negociaciones polí ticas, en la 

coyuntura de crisis del re gimen, desde el an o 1983.  

 

Una tercera dimensio n, dentro de este naciente campo de estudios del perpetrador, 

corresponde a trabajos en los que se analizan las representaciones culturales de los 

victimarios, lí nea dentro de la cual, durante los u ltimos an os, se ha producido una gran 

cantidad de investigaciones acade micas. Desde un punto de vista metodolo gico, la 

mayorí a de estos estudios tienen el objetivo de observar de forma crí tica estas 

representaciones, a partir del ana lisis de distintos artefactos y obras culturales, 

elaborados en diversos soportes y ge neros.  

En este a mbito, se inscribe la investigacio n de D. Ca pona y A. Del Campo (2019), quienes 

profundizan en el concepto de “mal” y el propio te rmino “perpetrador”, como categorí as 

teo ricas que sirven como marco para el ana lisis de obras teatrales chilenas. Al respecto, 

las autoras concluyen que, dentro de las obras que analizan, los victimarios aparecen 

representados como seres excepcionales o monstruos, lo que da cuenta de un evidente 

rechazo de la dramaturgia a imaginar al perpetrador como una persona comu n y 

corriente.  

Dentro de la misma categorí a, destaca un conjunto de trabajos enfocados en el ana lisis 

de pelí culas documentales en las que aparecen perpetradores y/o colaboradores. Se 

situ a en este a mbito, la investigacio n de Lazzara (2020), quien, desde la perspectiva del 

concepto de “sujeto implicado” (Rothberg, 2018), analiza largometrajes documentales 

producidos por hijos/as o familiares de perpetradores y colaboradores, que revelan 

nuevas formas de la memoria y la transmisio n intergeneracional del trauma. Asimismo, 

D. Jara (2019), analiza la memoria cultural de la segunda generacio n, tambie n a trave s 

de la observacio n de documentales, sosteniendo que estas obras visibilizan una escena 
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prohibida y silenciada, y contribuyen a relativizar el concepto de ví ctima. La misma 

autora, en otro de sus trabajos (2020a), ofrece una revisio n general del campo de 

produccio n de documentales en los que aparecen estos actores, analizando de forma 

crí tica pelí culas producidas desde 1993 en adelante. Al respecto, Jara concluye que esta 

expresio n de la memoria cultural, ha contribuido a relativizar el imaginario en torno a 

estos sujetos y a los aspectos que implica el encuentro social con los mismos.  

De igual manera, referida tambie n al ana lisis de documentales, se encuentran las 

investigaciones de B. Llanos (2016) e I. Albornoz (2019), quienes analizan por separado 

el documental “La Flaca Alejandra”, de Carmen Castillo, relevando las formas que 

adquiere el testimonio de Marcia Merino14, los recursos este ticos de la obra, y las formas 

de cruce en escena de dos trayectorias biogra ficas potentes e irreconciliables- la de 

Castillo y la de Merino-.  

En el mismo a mbito, Ros (2018) y Faure (2021), analizan la representacio n del sujeto 

perpetrador en el documental nacional “El Mocito”, de M. Said y J. De Certeau. Algunas 

conclusiones transversales en ambos ana lisis, se relacionan con la pregunta acerca de 

la responsabilidad, y de que  manera se puede comprender la participacio n de sujetos 

que ocuparon posiciones marginales dentro de la maquinaria represiva, pero que, sin 

embargo, cometieron crí menes o fueron co mplices de los mismos. 

Siguiendo en el a mbito de los ana lisis cinematogra ficos, aunque en analí ticas de 

pelí culas de ficcio n, pueden referirse las investigaciones de Sagredo (2023) y Bongers 

(2023), quienes analizan “Los anillos de la serpiente” (E. Cajas) y “Carne de Perro” 

(Said) y “Los Perros” (Guzzoni), respectivamente. Sagredo, desde la perspectiva del 

concepto de “sujeto implicado” (Rothberg, 2018), aborda las formas por las cuales este 

corto de ficcio n pone en escena la tema tica de la complicidad civil y los pactos de 

silencio. Por su parte, Bongers, desde las nociones de criptofascismo, lo espeluznante y 

el terror, analiza las formas de aparicio n del sujeto perpetrador y de la violencia, en las 

ya mencionadas pelí culas.  

                                                        
14 Exmilitante  del  Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria  (MIR),  se  convirtió  en  colaboradora  y,  

posteriormente, en agente de la DINA y de la CNI.  
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Otro espacio de representacio n cultural de los victimarios, corresponde al de los 

museos y sitios de memoria; en cuyo ana lisis se enfocan los trabajos de Mallea y 

Meirovich (2019); el de Rebolledo y Sagredo (2020) y el de Rubio y Sagredo (2020), 

quienes problematizan las formas de representar a estos actores en relatos y 

materialidades constitutivos de ambos espacios. De forma particular, dentro del a mbito 

de ana lisis de las representaciones culturales, cabe mencionar el que atan e a la 

caricatura polí tica, especí ficamente, a aquella producida en Europa y en la que se 

representa o “imagina” a Pinochet (Ga rate, 2015; 2016; 2020). El trabajo historiogra fico 

de Ga rate, constituye una perspectiva de ana lisis particular, respecto a la representacio n 

de esta figura especí fica, y es, pra cticamente, u nica dentro de la academia nacional.   

 

Por u ltimo, en este mismo a mbito de estudio de las representaciones culturales del 

perpetrador, algunas investigaciones se han enfocado en el ana lisis de obras literarias 

y/o testimoniales, destacando en esta lí nea el trabajo de M. Lagos (2001), quien analiza 

discursos, declamaciones y escritos de Pinochet, con el fin de observar la 

autorrepresentacio n que el dictador elabora en estos materiales; observando la 

configuracio n de un relato religioso-mesia nico, en el que Pinochet aparece 

representado como “salvador de Chile”.  

En la misma lí nea, son relevantes los trabajos de S. Navarrete (2016); J. Peris Blanes 

(2006; 2019), quienes analizan la complejidad de las voces de la colaboracio n, 

enfocados en la experiencia femenina. Estos trabajos desarticulan la relacio n ví ctima-

victimario, introduciendo un principio de ambivalencia en esta polaridad, y 

complejizando el ana lisis acerca de las formas que adquirio  el ejercicio de la violencia 

estatal, en el contexto chileno. Respecto a este tema, destaca, asimismo, la investigacio n 

de C. Pizarro (2022), quien se enfoca en la recepcio n inicial de los testimonios de Luz 

Arce15 y Marcia Merino, desde la perspectiva de la este tica de la recepcio n, centra ndose 

en los modos en que las intelectuales, contempora neas a la publicacio n de estos, 

criticaron los relatos.  

                                                        
15 Exmilitante del Partido Socialista, miembro del equipo de seguridad del presidente Salvador Allende, 
se convirtió en colaboradora, primero, y, luego, en funcionaria de la DINA y la CNI (Arce 1992, Lazzara 
2007). 
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Finalmente, en este a mbito, es de destacar la compilacio n de Santos y Pizarro (2023), 

en la que distintos/as autores/as reflexionan respecto de algunas figuras de 

perpetradores/as y colaboradores/as, desde el punto de vista del concepto de traicio n; 

analizando diversos productos culturales, tales como entrevistas, testimonios y 

biografí as, como así  tambie n documentos y sentencias judiciales.  

 
Una cuarta dimensio n, dentro del conjunto de estudios sobre el perpetrador, 

corresponde a una lí nea investigativa que podrí a considerarse como adyacente a la de 

los victimarios. Esta refiere a investigaciones enfocadas en la represio n, 

especí ficamente, en sus aspectos estructurales e institucionales. Estos estudios, han 

aportado perspectivas analí ticas relevantes para comprender los marcos ideolo gicos de 

la represio n, la posicio n que los sujetos ocuparon dentro de estos aparatos, y el contexto 

en el que se planificaron y ejecutaron los crí menes. En tal medida, tambie n se 

consideran como “estudios del perpetrador”, aunque, ma s bien, esta n dedicados a 

examinar el feno meno de la perpetracio n de la violencia.  

En esta lí nea, pueden encontrarse investigaciones que han profundizado en la 

dimensio n organizacional del aparato represivo, tales como el trabajo pionero de H. 

Contreras y M. Gonza lez (1991), sobre el Comando Conjunto; el de M. Salazar (2011), 

acerca de la Direccio n de Inteligencia Nacional (DINA) (2011), y la Central Nacional de 

Informaciones (CNI) (2012); y el de M. Garce s sobre la DINA (2016).  

Asimismo, destaca el estudio periodí stico de J. Rebolledo (2012) sobre las Brigadas de 

la DINA y el cuartel de exterminio Lautaro; el que se caracteriza por un notable uso de 

fuentes de diverso tipo (testimonios, sentencias judiciales e informes de verdad, entre 

otras).  

En el mismo a mbito, se situ a el trabajo historiogra fico de A guila (2018), que indaga en 

las dimensiones y sustentos ideolo gicos de la represio n; y los de E. Fisher (2015) y C. 

Gutie rrez (2018), que estudian los ví nculos de militares chilenos con la Escuela 

Superior de Guerra de Brasil y la doctrina de la guerra contrainsurgente de Francia, 

respectivamente. De la misma forma, es relevante dentro de esta lí nea, el trabajo de P. 

Seguel sobre la DINA (2016), elaborado, principalmente, a partir de fuentes judiciales e 

informes policiales.  
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Categorizados como estudios sobre la represio n y la violencia, tambie n se puede 

encontrar una serie de trabajos que abordan esta problema tica desde la perspectiva de 

los lugares de represio n y/o centros de detencio n, tortura y exterminio.  

Dentro de este a mbito, se encuentra el trabajo historiogra fico de G. Salazar (2013), 

sobre Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), en el que aborda el rol de los represores y 

explora aspectos relevantes de la estructura represiva, y de la unidad particular que 

constituyeron, durante la dictadura, los centros clandestinos de detencio n y tortura.  

En la misma lí nea, se puede mencionar la investigacio n de Hevia y Stehle (2015) sobre 

Colonia Dignidad, la de J. Rebolledo, sobre Tejas Verdes (2016) y la de Arenas (2016), 

sobre el Cuartel Ollagu e. Asimismo, las investigaciones periodí sticas de P. Bonnefoy, 

relativa al Estadio Nacional (2016), en la que se describen las distintas facetas del 

funcionamiento del recinto como centro de detencio n y tortura, y de N. Guzma n, sobre 

la Venda Sexy (2021). Con esta u ltima, Guzma n cierra un ciclo de libros en los que 

explora, tanto la resistencia al re gimen, como la posicio n de los perpetradores, y otros 

aspectos de la polí tica represiva dictatorial. 

Las obras que integran esta cuarta dimensio n, han aportado perspectivas analí ticas de 

importancia en relacio n a las dina micas de funcionamiento de centros y redes de 

represio n; así  como tambie n, respecto al comportamiento de los agentes de la violencia, 

y co mo estos son representados por los/as sobrevivientes. 

 

Finalmente, cabe mencionar una quinta y u ltima dimensio n, emergente dentro de los 

estudios sobre el perpetrador, que se ha enfocado en el ana lisis del proceso transicional 

chileno, y las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, en el contexto de la 

instalacio n democra tica en Chile. En esta lí nea, se encuentran trabajos que 

problematizan los discursos militares en relacio n a los delitos de lesa humanidad y las 

demandas de justicia, así  como informan y analizan los valores, las memorias y el marco 

e tico de sujetos e instituciones perpetradoras (Hershberg y Agu ero, 2005; Agu ero, 

2002, 2003; Fuentes, 2006).  

Asimismo, estas investigaciones reconocen las falencias que tuvo el proceso de 

democratizacio n del sistema polí tico chileno, a la vez que profundizan en las formas por 

las cuales se desenvolvio  en el paí s el problema de la justicia, en un contexto de 
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tensiones constantes entre civiles y militares (Valdivia, 2019; Lo pez, 2019; Seguel, 

2016). Dentro de esta u ltima dimensio n, se inscriben tambie n los trabajos que se 

enfocan en los discursos estatales transicionales, y el espacio que cabe en ellos a los 

sujetos e instituciones responsables de los crí menes; a mbito donde destaca el trabajo 

de Jara (2020b), quien analiza los informes de las comisiones de verdad chilenas, 

concluyendo que en estos se elabora una imagen difusa de los perpetradores, que ha 

contribuido al silenciamiento en torno a las acciones de estos agentes. En la misma 

lí nea, se encuentra el trabajo de Faure (2022), quien propone un contrapunto entre la 

representacio n estatal de los perpetradores, elaborada en los informes de las 

comisiones de verdad, y las representaciones que se observan en el plano cultural, en 

distintos formatos.  

Finalmente, algunos trabajos adscritos a esta dimensio n, profundizan en los obsta culos 

que las propias FF.AA. han puesto a la justicia y el esclarecimiento de la verdad, en casos 

de crí menes de lesa humanidad, y co mo esto ha afectado a distintos aparatos del Estado, 

y perpetuado situaciones de vulneracio n de derechos (Nash, 2019; Lo pez, 2020).  

 

Cierre   

Si bien el a mbito de investigaciones acerca del perpetrador en Chile, no constituye un 

campo de estudios prolí fico y articulado, sí  se visualiza como un a rea de investigaciones 

en crecimiento. Este ha sido influido por distintas coyunturas histo ricas, así  como por 

el paso del tiempo y el recambio generacional, y por el avance de trabajos, que, desde 

distintas perspectivas, han intentado abordar dimensiones particulares del problema 

del perpetrador dictatorial.  

Al aproximarse a este campo de estudios, queda claro que esta no es una tema tica fa cil 

de abordar. Su desarrollo a nivel global, ha revelado las importantes dificultades que 

involucra la investigacio n en esta materia, problema al que no esta  ajeno quien se 

enfoque en esta tema tica en Chile.  

En primer lugar, el estudio de los perpetradores supone desafí os metodolo gicos, ya que 

las fuentes disponibles para completar estas investigaciones, por lo general, son 

escasas, en la medida que han sido sometidas a procesos de clasificacio n o secreto, o, 

simplemente, han sido destruidas. En el mismo sentido, dado que los objetos de estudio 
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corresponden a acciones y procesos histo ricos que han transcurrido en la 

clandestinidad, es decir, que se puede suponer que ha existido un esfuerzo por esconder 

dichas acciones, se hace difí cil contar con testimonios o documentos confiables, a partir 

de los cuales desarrollar las investigaciones. Para el caso chileno, en particular, este 

desafí o se amplifica, dado que au n son escasos los abordajes teo ricos que 

problematicen o propongan categorí as o esquemas analí ticos para este a mbito, de la 

misma forma que no abundan propuestas metodolo gicas orientadas, especí ficamente, 

a esta tema tica.  

En segundo lugar, al estudiar al perpetrador se enfrentan desafí os propios de cada 

contexto, que influyen sobre la resonancia que el tema puede alcanzar y/o el intere s 

acade mico o intelectual que puede llegar a suscitar. En el caso chileno, han existido 

limitantes sociales y polí ticas, que, durante muchos an os, han interferido sobre la 

visibilidad social del perpetrador. Entre estas, se cuentan, el silencio, derivado de la 

limitada accio n de la justicia transicional, y el cara cter mismo de la instalacio n 

democra tica, producida a partir de negociaciones en las que las Fuerzas Armadas, 

apoyadas por la derecha partidaria, realizaron nulas concesiones, y “amarraron” su 

propia impunidad a trave s de leyes y de una Constitucio n ilegí tima, promulgada en 1980 

y ratificada en 1989.  

Finalmente, en tercer lugar, quiza  el mayor de los desafí os, al estudiar a estos sujetos, 

sea el de tipo e tico. Suele ocurrir que, quien se interesa por estos estudios, es mirado/a 

con sospecha, e, incluso, puede llegar a ser acusado/a de intentar justificar las acciones 

deleznables cometidas por estos sujetos. Los estudios acerca de la dictadura chilena han 

estado, predominantemente, centrados en las ví ctimas de la violencia, en su memoria, 

y en los efectos trauma ticos que produjo el terrorismo de Estado (Jara, 2020c). Por esta 

razo n, las condiciones contextuales de recepcio n de trabajos, enfocados en los sujetos 

perpetradores, no son siempre favorables. En este sentido, es comu n que sea visto como 

una necesidad justificar y argumentar en favor de la importancia que tiene profundizar 

en las acciones, subjetividad y motivaciones de estos individuos; cuestio n no siempre 

exigida a los estudios centrados en las ví ctimas y sobrevivientes.  

Asimismo, al sumergirse en el “mundo de los perpetradores”, resultan evidentes los 

riesgos que implica enfrentarse a la magnitud y atrocidad de los crí menes cometidos, 
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de los que derivan dilemas que atan en directamente al fuero interno de quien investiga; 

en el transcurso de los cuales debieran tenerse a la vista los estragos que estos crí menes 

han generado en la sociedad, y los efectos trauma ticos permanentes, que han infligido 

sobre la vida de los/as sobrevivientes.  

El alcance y desarrollo que estos estudios han logrado en el paí s, hace pensar que, 

dentro de los pro ximos an os, podrí an aparecer nuevos trabajos, que den vigor a este 

a mbito en crecimiento. En el marco de la conmemoracio n de los 50 an os del Golpe de 

Estado, es de suma relevancia propiciar espacios colectivos de reflexio n y ana lisis en 

relacio n a la violencia polí tica y al sujeto perpetrador, objetivo al que la investigacio n 

acade mica esta  llamada a contribuir de manera fundamental. La perspectiva acade mica 

acerca del problema del victimario, tiene el potencial de cuestionar las taxonomí as y 

marcos de comprensio n en relacio n a estos sujetos, teniendo siempre a la vista que los 

conceptos que definen a estas figuras, son cambiantes y dina micos (Salvi y Feld, 2020).  

Asimismo, los debates acerca de la dimensio n institucional que alcanzo  la represio n en 

Chile, y sobre los sujetos implicados en los crí menes, harí an posible compartir y discutir 

ideas, conceptos y discursos, que contribuyeron a sostener y justificar la violencia 

durante muchos an os. La comprensio n y debate de estas ideas, y de los procesos 

histo ricos que han configurado el presente, puede ser el primer paso para resolver 

problemas actuales y urgentes, tales como la bu squeda de justicia y de verdad, y la 

posibilidad de contar con los mecanismos que impidan que los horrores del pasado se 

repitan.  
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