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Abstract 

Con la elaboración de esta investigación se pretende conocer un poco más sobre 

un tema que ha planteado algunas interrogantes dentro del panorama político 

internacional, pero principalmente para la región latinoamericana. El caso chileno 

nos presenta una realidad diferente respecto a los movimientos sociales como 

procesos de participación social. Será esta una de las claves para la elaboración de 

esta investigación. Por lo que es crucial para el desarrollo de este proyecto pensar 

en los movimientos sociales como procesos de cambio en la política de una nación 

tomando como base el caso chileno. Destacar la importancia que pueden tener las 

manifestaciones sociales en la agenda de un candidato o en la elección de un 

presidente. 

Introducción 

Hablar de Chile, es hablar de una nación que ha vivido, en los años recientes, una 

lucha intensa por parte de la ciudadanía, en la exigencia de una nación más 

igualitaria, donde se respeten las diferencias entre sus ciudadanos. Además, este 

cambio en la política del país se ha manifestado desde las calles por medio de las 

manifestaciones sociales y las exigencias del pueblo chileno. El estallido social ha 

llevado a que el pueblo chileno se cuestione sobre muchos otros temas como la 

participación de las mujeres en la sociedad, de los indígenas chilenos en la política 

y principalmente el cuestionamiento a la Constitución que fue promulgada durante 

la dictadura de Augusto Pinochet. Las exigencias sociales han sobrepasado a 

aquellas demandas que dieron origen al levantamiento social. Las manifestaciones 

sociales son la muestra de un pueblo cansado y molesto con sus figuras políticas, 

el gobierno y los partidos.  

Chile pertenece a una región que ha padecido de gobiernos corruptos e ineficientes 

y ha sufrido del intervencionismo por parte de los gobiernos estadounidenses. 

Cualidades que comparte con la mayoría de los países de Latinoamérica. Estas 

condiciones han llevado a presentar regímenes democráticos débiles e inestables, 

además de dependientes a las necesidades de una nación imperialista. Esto se ha 

reflejado en el malestar por parte de los ciudadanos con el sistema político 
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democrático que no vela por sus intereses; sino más bien, por los de un gobierno 

que está más preocupado por la opinión que tenga el gobierno estadounidense. De 

igual forma, esto se notó en la creación de la DINA (Dirección de Inteligencia 

Nacional de 1973 a 1977) con el apoyo de la Central Inteligencie Agency (CIA). 

En principio Chile fue el territorio para experimentar las teorías propuestas por los 

“Chicago Boys” por injerencia del gobierno norteamericano. De esta manera en 

Chile se implementó un modelo económico neoliberal a ultranza, durante la 

dictadura. Los gobiernos posteriores a la dictadura optaron por mantener el modelo 

económico neoliberal y este modelo ha generado malestar en los ciudadanos 

chilenos, puesto que, no se ha respondido a sus necesidades y han resultado 

perjudicados. Esto es fácilmente observable en datos como el costo de la educación 

superior en Chile ya que, es la segunda más alta de entre los países que pertenecen 

a la OCDE.1 También lo podemos apreciar en la reducción de las clases medias y 

el aumento de la brecha económica entre ricos y pobres. En la privatización de 

empresas y en el aumento en los precios de servicios sociales. Todo esto se debe 

al mantenimiento de un modelo neoliberal apoyado y fomentado por el gobierno y 

las instituciones estadounidenses y financieras internacionales Banco Mundial (BM) 

y Fondo Monetario Internacional (FMI) .  

El inicio del Estallido Social y la elección de Gabriel Boric como presidente son 

sucesos recientes, pero esto no ha limitado la existencia de investigaciones al 

respecto o de textos que exponen cómo han sucedido los hechos. Algunos textos 

van algunos años hacia atrás y reconocen que el levantamiento social tiene sus 

orígenes en la crisis de participación ciudadana que proviene de la reforma de 2012. 

Con ello se da gran importancia en el estallido social a la crisis de representación 

por parte de los partidos políticos. Algunos textos comprenden que esta crisis va 

incluso más atrás en el tiempo, puesto que se considera como el reflejo de los más 

de treinta años de aplicación del modelo neoliberal. El pueblo chileno sufre 

 
1 Chile es el único país OCDE donde matrículas de universidades públicas son más caras que las privadas – 
Diario Financiero – (2017). Recuperado el 25 de octubre de http://www.df.cl/economia-y-
politica/actualidad/chile-es-el-unico-pais-ocde-donde-matriculas-de-universidades-publicas 
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actualmente las consecuencias de ser el experimento en la aplicación total del 

modelo neoliberal. En 2018 se mostró que Chile era el segundo país más desigual 

dentro de las naciones pertenecientes a la OCDE, solamente por detrás de Costa 

Rica; ya para 2020 subió hasta el cuarto puesto. Esta y otras condiciones han 

generado un aumento en el descontento social2.  

El pueblo chileno está viviendo un proceso de cambio radical. Por primera vez desde 

que terminó la dictadura en 1990 el presidente electo no pertenece a los partidos de 

centro-izquierda y centro-derecha que hasta entonces habían dominado la política 

nacional. Incluso es más relevante está elección pues el presidente Gabriel Boric 

fue uno de los lideres del movimiento estudiantil durante las manifestaciones del 

2011 y 2012. Aunado a ello el pueblo chileno ha estado viviendo una etapa de 

estallido social que comenzó en 2019 con el aumento en las tarifas del metro. Este 

estallido social tiene como origen el descontento social ocasionado por la 

desigualdad económica, la precariedad del modelo neoliberal, la ineficiencia de los 

políticos chilenos y sin duda por la cultura política del pueblo chileno que destaca 

por su participación política por medio de las manifestaciones sociales de entre los 

países de América Latina. El Estallido social se ha configurado como una protesta 

que busca pensar desde la calle nuevas formas de construir ciudadanía.   

Los movimientos sociales en América Latina son una constante debido a las 

exigencias del pueblo, pero para los gobiernos estos han sido vistos como un tumor 

que se debe extirpar. Aunque la cúpula política no promueva el desarrollo de los 

movimientos sociales, estos son una herramienta con la que cuenta el pueblo para 

aumentar su participación social. La existencia de movimientos sociales será una 

muestra de que la sociedad está en constante evolución, renovándose en busca de 

alternativas de organización social.  

El caso de los movimientos sociales en Chile es por demás llamativo pues es una 

muestra clara para los países Latinoamericanos de la relevancia que tienen en la 

 
2 World Bank Open Data. (s. f.). World Bank Open Data. Recuperado 18 de agosto de 2023, de 
https://data.worldbank.org 
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toma de decisiones políticas. Comprendiendo las condiciones del estallido social en 

Chile y viendo cómo el proceso ha llevado a la elección de un presidente con pasado 

como líder del movimiento estudiantil, podemos notar la existencia de una relación 

entre dichos eventos. Por ello, es importante cuestionarnos ¿Qué importancia 

tuvieron los movimientos sociales en Chile desde el Estallido social en 2019, para 

la elección del presidente Gabriel Boric en 2021? Esto nos muestra cómo, aunque 

Chile comparte elementos de crisis con los países latinoamericanos, se destacan 

este país porque los movimientos sociales en su territorio han alcanzado una 

influencia mayor en los procesos políticos. Esto coyuntura puede culminar por ser 

un ejemplo para el resto de Latinoamérica.  

La influencia que puede generar esta movilización social en uno de los países de 

Latinoamérica, nos permite replantearnos la visión que tenemos de los movimientos 

sociales. Por ello, también valdrá la pena cuestionarnos ¿Pueden los movimientos 

sociales ser un nicho del que surgen líderes políticos debido a la falta de 

representación por parte de los partidos políticos? Esto es muy interesante pues de 

acuerdo a ciertas estadísticas, el pueblo latinoamericano mantiene una 

desconfianza hacía el sistema político democrático. Además, en el caso particular 

chileno es notoria la caída desde 2012 de la participación social, aunque 

paradójicamente, fue el aumento en la participación social una de las claves de la 

victoria del presidente Gabriel Boric.  

Realizar un análisis de estas condiciones es relevante por tres aspectos. El primero 

es la importancia de los movimientos sociales para el politólogo puesto que, el 

surgimiento de protestas sociales ocasiona cambios en la estructura política de una 

nación. Son agentes que pueden ser vistos como parte de la participación social de 

los ciudadanos y que pueden encaminar procesos electorales en favor de uno u otro 

candidato. En América Latina estamos viviendo el desarrollo de distintos 

movimientos sociales que responden a las necesidades específicas de cada nación. 

Estos aumentos en la manifestación social nos presentan varías problemáticas del 

contexto latinoamericano, por ejemplo, lo que parece ser un cambio a la izquierda 

en los gobiernos electos en las naciones que componen la región; el debilitamiento 
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de la democracia como forma de gobierno a partir de la percepción de los 

ciudadanos; o la polarización que enfrenta algunas naciones de América Latina.  

Como segundo aspecto está la modificación al panorama político que nos presenta 

el caso chileno. El encontrar un presidente que fungiera como un líder y activista de 

los movimientos sociales no era algo común en la región. El movimiento social está 

ganando tal peso que no puede ser invisibilizado por los gobiernos con el objetivo 

de eliminarlo. La victoria de Boric nos presenta a un presidente distinto a los 

nombres de aquellos políticos pertenecientes a la elite o la misma cúpula política 

que se ha apropiado de los cargos públicos. Nos brinda este caso una apertura en 

la política para ver más allá del horizonte de las mismas figuras en el poder. 

Además, presenta un cambio en América Latina donde se aleja de los partidos 

predominantes, o con cierta constancia en la política, y ve la victoria de partidos que 

no habían alcanzado esa posición de poder, impulsados principalmente por líderes 

carismáticos o con una trayectoria más cercana al pueblo. Por otra parte, es 

también, al menos de origen la posibilidad de encontrarse con un gobierno que 

plantee políticas de izquierda. Un gobierno de este tipo, no se había tenido en la 

República Chilena desde que Salvador Allende fuera el presidente electo de la 

nación.  

El último aspecto es que Chile presenta un impulso o hasta un ejemplo para las 

naciones de la región. Claramente en cada país de América Latina existen 

diferencias, pero pareciera que las condiciones que llevaron a este cambio en Chile, 

se repiten en la mayoría de las naciones. Es por ello que el caso chileno puede ser 

un parteaguas para toda la región. Una situación que ayude a presentar cambios o 

al menos a replanteamientos de la política. El caso chileno influye en la región y su 

alcance podría ser mayor dependiendo de cuál sea el futuro para el gobierno del 

presidente Gabriel Boric.  

Los movimientos sociales si bien son parte de la realidad de los pueblos 

latinoamericanos, no dejan de ser un concepto que abarca distintos matices y que 

puede interpretarse de diferentes maneras. Por ello es conveniente tratar de definir 

los movimientos sociales si se pretende realizar un estudio al respecto de ellos. Es 
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tal la complejidad del concepto que entre los sociólogos varían entre una definición 

y otra sobre lo que el concepto engloba. La construcción del concepto además 

brinda unos cimientos estables bajo los cuales el científico puede realizar su 

proyecto de investigación.  

Los movimientos sociales son parte de la historia humana, modifican la estructura 

social, económica y política. También proponen cambios culturales y modifican la 

identidad de un pueblo o comunidad. Podemos encontrar en los movimientos 

sociales que se manifiestan hoy día, cierta influencia de las demandas sociales del 

pasado que respondían a la lucha de clases. Posterior a la Segunda Guerra Mundial 

la sociedad mundial cambio y se cuestionó una gran variedad de condiciones 

normalizadas en líneas de pensamiento muy diferentes. Es por ello que desde 

entonces podemos ver que los movimientos sociales no son solo el reflejo de las 

luchas determinadas por el capital, sino que se cuestionan líneas culturales, 

religiosa, de género, sexuales, entre muchas otras. Esta multiplicidad de factores 

de levantamientos sociales y la complejización de la sociedad han llevado a los 

sociólogos a pensar en la existencia de nuevos movimientos sociales. Por ejemplo, 

Alain Touraine considera que esta evolución significa: 

“Significa claramente que los problemas laborales y salariales han perdido 

relevancia, pero que la formación de nuevos actores, y por consiguiente el 

renacimiento de la vida pública, pasa a menudo por la reivindicación de una serie 

de derechos culturales, y que ese género de luchas, más que los movimientos 

directamente opuestos a la lógica liberal, es el que merece el nombre de 

“movimientos sociales”, si bien es cierto que no existe movimiento social alguno en 

el cual la reivindicación que contiene no se acompañe de un rechazo”3 

Los movimientos sociales también han sido funcionales en el desarrollo y evolución 

de la sociedad, pero a la par en la construcción del Estado. Los movimientos 

sociales se han convertido en herramientas por medio de las cuales los ciudadanos 

tienen la oportunidad de aumentar su participación social y política. De esta manera 

 
3 Touraine, A. (1999). ¿Cómo salir del liberalismo? México: editorial Paidos. Pp. 56. 
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algunos movimientos sociales han pretendido modificar las agendas de algunos 

líderes políticos o encausar las acciones de su gobierno en líneas diferentes a las 

que se tenían previstas.  

Para comprender mejor porqué la necesidad de construir este concepto para el 

proyecto de investigación es necesario recordar cual es el objetivo de dicho proyecto 

y cuáles son los fenómenos que pretendemos estudiar como movimientos sociales. 

En 2019 en Chile se dio un estallido social ocasionado por el aumento en los costos 

del metro, con lo que los ciudadanos chilenos no estuvieron de acuerdo. A raíz de 

dicho estallido social, el pueblo chileno continúo luchando en contra de las 

condiciones que les limitaban o suprimían sus libertades. Por medio de estas luchas 

se han alcanzado ciertos cambios como la propuesta para redactar una Nueva 

Constitución en Chile, pero para usos de este proyecto resulta más interesante la 

influencia que estos movimientos pudieron tener en la elección del presidente 

Gabriel Boric en diciembre de 2021. Hay que dejar en claro que este estallido social 

presentado en el país latinoamericano, está compuesto por una gran variedad de 

movimientos sociales que cuentan con organizaciones y objetivos diferentes entre 

ellos.  

Con el objetivo de lograr una conceptualización de los movimientos sociales 

analizaremos posturas de tres teorías diferentes al respecto, la teoría de la 

movilización colectiva de recursos, la teoría interaccionista-construccionista y la 

teoría estructural funcionalista. Estas teorías tienen entre ellas posturas diferentes 

al respecto de lo que un movimiento social es y esto ayudará a la conformación del 

concepto para el uso de este proyecto de investigación.  

Para la teoría de “La Movilización Colectiva de Recursos”, la movilización colectiva 

es una acción racional; ya que, los movimientos sociales son grupos racionalmente 

organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de los 

recursos de que disponen.4 Esta visión de los movimientos sociales está 

 
4 Berrío Puerta, A. (2006). Las perspectivas de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney 
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Colombia: Instituto de Estudios Políticos. 
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fuertemente relacionada con la teoría de la elección racional. Pero esta teoría ha 

recibido una gran cantidad de críticas tanto por politólogos como por economistas. 

Esto se debe a que no todas las decisiones humanas son racionales, ni en todas 

las decisiones se cuentan con la información completa para elegir la opción que 

beneficie a quien toma la decisión. Además de ello limita la acción humana a partir 

de las emociones y estas juegan un papel importante en la conformación de varios 

movimientos sociales. Aunado a todo ello, pongo en duda que el surgimiento de los 

movimientos sociales dependa en mayor medida de los recursos que con que se 

dispone. Como vimos, la complejización de la sociedad ha llevado a que no todos 

los movimientos sociales tengan relación sólo con el capital y las clases. Los 

movimientos feministas y la organización de comunidades indígenas son ejemplos 

de surgimiento a partir de la solidaridad y no de los recursos con que se cuenta para 

la toma la configuración del movimiento. Estos movimientos nacen de presiones 

reales y son estructurales en la medida en que rechazan o se oponen a un sistema. 

La teoría “Interaccionista-Construccionista” por su parte, enfatiza el rol de los 

movimientos sociales en la construcción de nuevos valores y significados5. Ésta 

considero que es una forma más real de ver a los movimientos sociales como los 

encargados de resignificar algunos temas o argumentos que se habían construido 

y normalizado socialmente. Esta línea de pensamiento sin duda tiene relación con 

el caso chileno donde muchos de los movimientos sociales cuestionan lo que 

socialmente estaba dado.  

Por último, la teoría “Estructural Funcionalista” ve en los movimientos sociales a 

actores irracionales y a la acción colectiva como producto del mal funcionamiento 

del sistema social.6 Esta resulta una visión contrapuesta de lo que nos ofrece la 

teoría de la movilización colectiva de recursos, reconoce el carácter irracional de los 

individuos y plantea que el origen no está en los recursos sino en el mal 

funcionamiento del sistema social. De esta manera reconoce que las luchas se 

 
5 Berrío Puerta, A. (2006). Las perspectivas de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney 
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Colombia: Instituto de Estudios Políticos. 
6 Berrío Puerta, A. (2006). Las perspectivas de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney 
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Colombia: Instituto de Estudios Políticos. 
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deben en parte a las fallas de las instituciones, del gobierno y del sistema económico 

que rige su realidad. Para Nicos Poulantzas toda lucha social está inscrita en la 

relación de los representados con el Estado, incluso la lucha entre clases 

dominantes y clases dominadas, pues el Estado promueve los intereses de las 

clases dominantes.7  

Tras haber realizado un breve análisis de las teorías en este texto el análisis se 

centrará un poco más en la visión de la teoría estructural funcionalista y la teoría 

interaccionista-construccionista, para realizar la construcción del concepto que guie 

el proyecto de investigación. Dentro de estos enfoques podemos encontrar a 

autores como Touraine (1999), Tilly (2009), Tarrow (1997), Diani (1992), entre otros. 

Estas dos vertientes iniciales del concepto de movimiento social son en las que 

tendrá enfoque este análisis porque se consideró que son las más pertinentes para 

los fines que esta investigación pretende alcanzar. Por ello el análisis se centrará 

en los textos de autores de estas líneas para la construcción del concepto. 

Los movimientos sociales se han caracterizado porque constituyen un producto 

histórico de la modernidad y se han desarrollado en contextos caracterizados por 

nuevas comprensiones de sociedad. Además, se toma en cuenta para que estos se 

lleven a cabo, que exista el marco adecuado que permita ciertas formas de protesta. 

Con ello, el enfoque estará centrado tanto en estos nuevos movimientos sociales8 

que se proponen desde la sociología, como aquellos que encuentran su origen en 

la relación de clases dominantes y dominadas. El carácter de modernidad en esta 

primera idea sobre los movimientos sociales también hace referencia al carácter 

reflexivo que deben tener los miembros de la sociedad. El carácter reflexivo será la 

cualidad de cuestionar las ideas concebidas y normalizadas en la búsqueda de 

construir nuevos valores, realidades e incluso la modificación del sistema social9. 

 
7 Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Argentina: Siglo veintiuno editores. Pp. 169-175. 
8 Termino acuñado por Alain Touraine para hablar sobre aquellas demandas sociales que no están enfocadas 
solamente en la lucha de clases; sino que, dependen también de condiciones culturales y sociales.  
9 Para Talcott Parson el sistema social es el ente regulador que limita al individuo; además es un método de 
organización de los elementos de acción que se da en la relación entre el actor y las situaciones, donde el 
actor es l protagonista que guía sus acciones a ciertas metas. 
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Pero esto no invisibiliza la existencia de los movimientos sociales que surgen de la 

lucha de clases.  

Las relaciones de producción y la propiedad de los medios de producción también 

generan diferencias entre los miembros de la sociedad. El modelo capitalista genera 

la lucha de clases y ocasiona que el Estado se convierta en un agente que consagra 

y reproduce la hegemonía de una clase dominante. El Estado logra esta 

organización y unificación de la clase en el poder por medio de la desorganización 

y la división permanente de las clases dominadas. Cuando se hacen más evidentes 

o se intensifican estas diferencias entre clases la clase oprimida se manifiesta en 

contra del sistema. Estos movimientos de las clases populares encuentran como su 

enemigo al Estado. Pero la solución para los movimientos sociales no debe ser solo 

la penetración de las masas populares en el Estado, es una condición necesaria 

pero no suficiente para alcanzar la transformación. De mantenerse, el armazón 

capitalista promoverá mecanismos que reproduzcan la relación de dominación-

subordinación. Por lo tanto, el poder de las clases populares en el seno del Estado 

capitalista es imposible.  

Tras la reflexión, viene la unión y configuración social del movimiento. Los 

movimientos sociales varían en su composición, estos pueden ir desde figuras 

formalmente organizadas, hasta colectivos y grupos sociales más informales, 

incluso existe el caso de movimientos sociales con poco o ninguna organización. 

Algunos recorren el proceso de la institucionalización al conformarse con objetivos, 

miembros, burocracia y características que facilitan su organización. En algunos 

casos los movimientos llegan a tal grado de institucionalización que se convierten 

en partidos políticos. Esta es una preocupación grave para sociólogos como 

Touraine, pues cuando esto sucede se puede perder el enfoque del partido y caer 

en la búsqueda de beneficios particulares por parte de los líderes del movimiento. 

Aunque la composición del movimiento pueda ser variada se destaca que en todos 

encontramos solidaridad y un núcleo de ideas, quejas y pensamientos similares que 

llevan a los ciudadanos a unirse en una lucha específica.  
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Para Mario Diani (1992), los fenómenos colectivos no son simplemente el reflejo de 

una crisis social, sino más bien una actividad que apunta a la producción de nuevas 

normas y nuevas solidaridades.10 De esta manera los movimientos sociales son 

concebidos como los motores de cambios, los agentes encargados de modificar las 

estructuras sociales dadas, impulsando pensamientos críticos y que cuestionen la 

realidad. Estos cambios se desenvuelven cuando los significados disponibles no 

proporcionan una base suficiente para la acción social, por ello, emergen nuevas 

normas sociales que definen la situación existente como injusta. De esta forma la 

acción que nace en los grupos sociales se aleja de las definiciones sociales 

preestablecidas y se localiza en el exterior de las normas culturales de las relaciones 

sociales. 

Los movimientos sociales encuentran su origen en una situación de conflicto contra 

sistemas de valores diferentes, así como entre grupos dentro del sistema social. Un 

movimiento social se va desarrollando conforme crece un sentimiento de 

insatisfacción en el que la inflexibilidad de las instituciones les limita su acción. Para 

autores como McAdam, McCarthy y Zald existen tres tipos de orígenes para los 

movimientos sociales: las condiciones políticas, las condiciones económicas y las 

condiciones organizacionales. Para ellos la primera es la más relevante pues 

entienden que el Estado es una variable que contribuye a marcar las pautas de las 

relaciones sociales y políticas al influir en el modo de acción de los actores de la 

sociedad civil. Aunque no podemos dejar del lado las otras variables y comprender 

que todo movimiento social estará siempre inscrito en ciertas condiciones culturales 

que le encaminan o dictan los objetivos de su lucha. 11 

Aunque el movimiento social en Chile no tiene estrictamente un origen político, sí 

cuenta con condiciones que lo han llevado a cuestionar las estructuras de orden 

político y sus logros se han visto reflejados en acciones de carácter político. Bajo el 

análisis de este caso podríamos considerar que el origen del movimiento social no 

 
10 Berrío Puerta, A. (2006). Las perspectivas de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney 
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Colombia: Instituto de Estudios Políticos. 
11 Berrío Puerta, A. (2006). Las perspectivas de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney 
Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. Colombia: Instituto de Estudios Políticos. 
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es uno de estos tres factores propuestos, sino más bien una combinación de ellos 

que desembocó en el estallido social y que unió al pueblo chileno en contra de un 

sistema que era incapaz de responder a sus exigencias y necesidades. Además, es 

notorio que en el proceso de conformación del movimiento chileno los objetivos han 

ido evolucionando y no surgieron de un primer momento, con lo que podemos notar 

que el movimiento social siempre está evolucionando o desplazándose en la 

construcción de un nuevo marco social. 

Para Tarrow “los movimientos sociales son desafíos colectivos planteados por 

personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción 

mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades”12 De nueva cuenta 

encontramos el uso del término solidaridad para hablar de los movimientos sociales. 

Definiremos a este término como el valor de apoyo incondicional a ciertos grupos o 

individuos. Para Tarrow es clara la relación del movimiento social en contra de 

sectores privilegiados o autoridades. Con ello podemos pensar que las condiciones 

de injusticia para los integrantes de los movimientos sociales, son condiciones de 

privilegio para ciertas elites o autoridades.  

Por su parte el sociólogo Charles Tilly observa que los movimientos sociales son el 

resultado de la conjunción de tres variables en forma sincrónica: 

• El esfuerzo de la base social por trasladar en forma directa a las autoridades 

pertinentes las reivindicaciones colectivas sin mediación de agentes 

intermedios. 

• El uso combinado de acciones sociales de masas con contenido político 

como marchas, mítines, uso de propaganda entre otras 

• Manifestaciones públicas de unidad y compromiso con las demás de parte 

de los actores involucrados. 13 

 
12 Tarrow, S. (1997). El poder en los movimientos sociales, La acción colectiva y la política. España: Alianza 
editorial 
13 Tilly, C y Wood, L. (2009). Los movimientos sociales, 1768-2008. España: Editorial Crítica 
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Bajo este concepto Tilly ya nos habla sobre cuestiones prácticas de los movimientos 

sociales y sus características en la exigencia de construcción de nuevos valores o 

en la construcción de nuevas condiciones legales. Es en este concepto por parte de 

Tilly donde encontramos por primera vez la idea de manifestaciones públicas por 

parte de los actores involucrados. El movimiento social más allá de contar con 

estructura o no, o de algunos objetivos, plantea la exigencia de ellos o la lucha por 

nuevas realidades desde las calles, a pie. De esta manera el efecto inicial es la 

manifestación conjunta por parte de sus miembros en contra de ciertas condiciones 

que les limitan, pero también es una convocatoria a que más ciudadanos se unan 

al movimiento. 

Para Touraine: “un movimiento social no interviene solo y no está jamás separado 

completamente de reivindicaciones y de presiones, de crisis y de rupturas que dan 

nacimiento a unos tipos diferentes de luchas”14 Además en su pensamiento estas 

luchas deben responder a cuatro condiciones principales: debe estar conducida en 

nombre de una población particular, las luchas deben estar organizadas y no 

pueden existir solamente al nivel de la opinión, se debe combatir un adversario que 

pueda ser representado por un grupo social (aunque también puede ser un ente 

abstracto como el capitalismo o el Estado). También encuentra el sociólogo que los 

movimientos sociales son conductas socialmente conflictivas, pero orientadas. 

El movimiento social no estará exento de hacer uso de la violencia para manifestar 

su inconformidad o para exigir ser escuchado y que se cumplan sus objetivos. No 

con ello quiere decir que todo movimiento social use la violencia para manifestar su 

inconformidad, pero sí, que es una variable que podemos llegar a encontrar en estos 

movimientos. Ahora si los movimientos sociales son manifestaciones desde las 

calles y que usan la violencia ¿Qué les distingue de las revoluciones? La diferencia 

se encuentra en que las acciones revolucionarias siempre sueñan con la purificación 

social, política, étnica o cultural, la creación de un hombre nuevo y la eliminación de 

todo lo que es contrario a una unanimidad. Mientras que, los movimientos sociales 

 
14 Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales. Colombia: Revista colombiana de sociología N°27. Pp 262. 
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contienen una aspiración democrática que procura darle palabra a quienes no la 

tienen y hacerlos participes en la formación de las decisiones políticas y 

económicas. Los movimientos sociales son la exigencia y el levantamiento de la voz 

mientras que las revoluciones son el cambio en el sistema por medio del uso de la 

fuerza generalmente. Aunque debemos tener claro que los movimientos sociales 

también pueden llegar a evolucionar y optar por el camino no de la 

institucionalización política sino por el camino de la reforma revolucionaria15.  

Para Alan Touraine: “Los movimientos sociales no son rechazados marginales del 

orden, sino fuerzas centrales que combaten unas contra otras para controlar la 

producción de la sociedad y regular la acción de las clases para la formación de la 

historicidad”.16 Para Touraine la Historicidad es fundamental en sus estudios y en el 

desarrollo de las sociedades. Podemos entender a esta como la toma del control de 

un proceso de tránsito de un tipo social a otro. Destaca de esta manera la historia 

que precede a el movimiento, pero más la importancia de aquellos quienes tienen 

control durante esa historia. Por ello, para Touraine es muy relevante la relación de 

clase que existe entre las clases dominantes y las clases dominadas. Para Touraine, 

la acción de los movimientos sociales no está dirigida fundamentalmente al Estado 

y no puede ser identificada como una acción política por la conquista del poder, es 

más bien una acción de clases dirigida contra un adversario social.  

Por último, para Touraine un movimiento social no puede ser el creador de una 

sociedad más moderna que aquella que combate17. Más bien es la proposición de 

una alternativa que libera el pensamiento social clásico, pero que está inmersa en 

el mismo campo cultural e histórico. Ya no se trata de conservar un orden social 

sino de crear las condiciones sociales que protejan la libertad personal y la 

diversidad cultural. 

 
15 El sistema de información legislativa distingue entre reforma y reforma revolucionaria al considerar que 
esta última cuenta con un cambio radical; mientras que la primera es aquella que presenta un cambio 
gradual. 
16 Touraine, A. (1999). ¿Cómo salir del liberalismo? México: editorial Paidos. 
17 Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales. Colombia: Revista colombiana de sociología N°27. Pp 258. 
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El análisis de los movimientos sociales se ha complejizado como hemos visto. Esto 

se debe principalmente a que los individuos ya no poseen una sola identidad, sino 

varias que luchan en un mismo campo social, dependiendo del entorno en que se 

desarrollen. Esta multiculturalidad de los individuos se ve reflejada fuertemente en 

los movimientos sociales ocurridos en territorio latinoamericano, pues la región 

consta de culturas muy distintas que se mezclan generan individuos con identidades 

muy distintas. Por ello existe una mayor variedad de movimientos sociales que 

promueven cambios en la estructura social.  

Para usos de esta investigación tomaremos la definición de Enrique Laraña:  

“El concepto de movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 

1) que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya 

existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve 

controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) que 

implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en 

que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y 

legitimaciones en la sociedad.”18 

La elección de este concepto se debe a que es aquel que nos brinda un mejor 

panorama de lo que un movimiento social es y recupera las partes más relevantes 

de los conceptos de los teóricos anteriormente mencionados. Aunado a ello, este 

concepto se acerca en mayor medida a lo que la investigación pretende investigar.  

Como propuesta para esta investigación se ha planteado la pregunta de ¿Qué 

importancia tuvieron los movimientos sociales ocurridos durante el “Estallido Social 

en Chile” para la elección del presidente Gabriel Boric? Esta pregunta surge debido 

a que la elección de 2021 en Chile nos planteó esta condición principalmente tras 

conocer que el presidente electo es un exlíder del movimiento estudiantil. Aunque 

Gabriel Boric no participa directamente como líder o miembro de las organizaciones 

de los movimientos sociales ocurridos durante el “Estallido social” La fuerza de las 

 
18 Laraña, E. (1999). La construcción de los movimientos sociales. España: Alianza editorial. Pp. 126 y 127 
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protestas sociales le brindó el impulso que necesitaba para alcanzar la presidencia. 

De no contar en los años previos con estas movilizaciones, la figura de Boric no 

habría sido de los nombres destacados en el proceso electoral de 2022. La llegada 

a la presidencia de Chile por parte de Gabriel Boric se da por las necesidades de 

cambio de la sociedad chilena ejemplificadas en los movimientos sociales iniciado 

en octubre de 2019. La llegada de Boric a la presidencia se da porque él fungirá 

como promotor de estas exigencias realizadas por los movimientos sociales. 

A partir del concepto planteado por Laraña podremos reconocer que existen tres 

dimensiones que definen lo que sí es un movimiento social. La primera es “La 

Identidad Colectiva” a la cual el hace referencia como la solidaridad. La segunda es 

“la Ruptura del Sistema de Normas y Relaciones Sociales”, bajo la cual se entiende 

que están todas aquellas expresiones de descontento que pueden ir en contra de 

las normas establecidas con el objetivo de manifestar la insatisfacción y alcanzar la 

construcción de nuevas normas o modificaciones culturales. La última dimensión es 

lo que comprendemos como el cambio social donde se da “La Producción de 

Nuevas Normas y Legitimaciones en la Sociedad”. A partir de estas dimensiones 

podemos empezar a observar lo que un movimiento social y a su vez lo que no es. 

Por su parte de estas mismas dimensiones podemos obtener indicadores que nos 

ayudaran a medir a los movimientos sociales, con el objetivo de facilitar el desarrollo 

de la investigación.  

De la primera dimensión definida como identidad colectiva podemos considerar que 

los indicadores serían los siguientes: el nivel de pertenencia, en sus dos sentidos 

tanto como vinculación como identificación; la solidaridad y la ideología. De acuerdo 

a estos indicadores podremos identificar qué grado de identidad entre sus miembros 

encontramos. Esto es necesario pues se reconoce que dentro de los movimientos 

sociales debe existir condicionantes que identifiquen a sus miembros para la 

exigencia de cambios o modificaciones en la estructura social y cultural.  

A partir de la segunda dimensión que nos habla sobre la ruptura de los límites del 

sistema de normas y relaciones sociales en el que desarrollan su acción, 

consideramos que los indicadores serían los siguientes: Número de 
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manifestaciones, oposición que presenta (ya sea por medio de movimientos 

reaccionarios a ellos o por medio de la represión por parte del Estado) y la violencia 

con que se realizan las protestas. Estas condiciones reconocen parte importante de 

lo que un movimiento social es: su descontento. Como hemos analizado con 

anterioridad para Touraine la oposición siempre está presente en la manifestación 

de un movimiento social y para Tarrow la existencia de protestas públicas formara 

parte de este descontento social que los lleva a exigir condiciones diferentes de 

vida.  

Por último, la dimensión del cambio social es la más relevante dentro de los 

movimientos sociales pues el reflejo de las victorias alcanzadas. Los indicadores 

que nos pueden mostrar esto son: El apoyo social con que cuenta el movimiento 

(número de personas o participación de diferentes sectores de la sociedad); las 

modificaciones a la estructura social o política, y las modificaciones a la estructura 

normativa. Estos indicadores serán útiles para determinar las victorias alcanzadas 

en por medio de los movimientos sociales. Debido a ello es quizás la dimensión que 

tiene mayor relación con el tema de investigación, ya que para el caso chileno 

queremos evaluar la importancia de estos movimientos sociales para alcanzar la 

modificación política en la figura del presidente Gabriel Boric.  

Para el desarrollo de la investigación se pretende contar con Tres Capítulos que nos 

brinden las herramientas suficientes para corroborar o desechar nuestra hipótesis 

planteada. Para ello inicialmente trataremos el tema de los movimientos sociales, 

encontrando al “Estallido Social” como el proceso de principal análisis. Para ello, 

hablaremos sobre los antecedentes que se han presentado en Chile respecto a 

movilizaciones ciudadanas. Nos centraremos en Tres Movimientos principalmente 

que consideramos influyen fuertemente en el desarrollo de las movilizaciones el 

Estallido. Además de que son las que en los últimos años se han mantenido con 

manifestaciones constante. Este interés en estos movimientos se da para usos de 

la investigación, pero se reconoce que existe una gran variedad de protestas 

sociales que son validad y que han provocado cambios políticos. Los movimientos 

sociales en los cuales nos centraremos son: el movimiento estudiantil, el movimiento 
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feminista y el movimiento de los pueblos originarios, principalmente el de la 

comunidad mapuche. Trataremos de reconocer sus antecedentes, el contexto 

histórico que les precede, su conformación y principales demandas. Hay que 

reconocer en esta parte también la cultura política del pueblo chileno, pues 

podríamos considerar que su politización los lleva a reconocer la importancia de los 

movimientos sociales como herramientas para exigir sus derechos o como 

elementos para la participación pública. 

El segundo capítulo se centrará en la figura de Gabriel Boric, desde su formación 

estudiantil y su paso como militante y líder de las movilizaciones que reclamaban 

una educación gratuita; pasando por sus inicios como político al ser electo como 

candidato independiente para representar ante la Cámara de Diputados al distrito 

de Magallanes; hasta su proceso como candidato a la presidencia de la República 

Chilena y su posterior victoria en el proceso electoral de 2021. Esto nos servirá para 

observar con mayor detenimiento quien es Gabriel Boric y porque se le relaciona 

con las movilizaciones sociales. Además, nos permitirá reconocer su papel como 

político y líder, que lo pudieron haber relacionado con las movilizaciones sociales. 

Incluso, nos detendremos a analizar qué acciones ha tomado Boric como diputado 

durante el inicio del “Estallido Social” en 2019.  

En el último capítulo nos centraremos ya en esta relación que pudiera tener Boric 

con el “Estallido Social”. Este análisis podrá realizarse por medio de una reflexión 

de sus primeros actos como Presidente de la República, la conformación de su 

gabinete y la agenda política que ha llevado su gobierno. Con esto se pretende 

relacionar a ambos al Presidente con el proceso del “Estallido Social” y observar si 

Boric como presidente es la respuesta de cambio que exigían las demandas 

sociales del Estallido o si es que no ha alcanzado dicho papel. También 

pretendemos analizar el proceso del plebiscito constitucional de 2022 puesto que 

esta era la demanda principal de las movilizaciones y el papel de Boric para la 

redacción de una Nueva Constitución sería crucial. Por último, agregaremos un 

poco del presente del presidente y como se encuentra tras año y medio en el poder 

ejecutivo. Reconocemos que es complicado evaluar un gobernante que no ha 
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culminado con su periodo como presidente, pero el objetivo de esta investigación 

se centra más en la reciprocidad que pudiera existir entre el “Estallido Social” y la 

elección de Gabriel Boric; por lo que evaluar su mandato, será motivo de futuras 

investigaciones. 
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1. El Estallido social 

Para hablar del “Estallido Social” como “fenómeno”, hay que remitirnos a algunos 

años atrás, puesto que estas manifestaciones comenzadas en octubre de 2019, no 

podrían ser comprendidas sin reconocer a aquellas que abrieron el camino y 

pusieron pautas para que esta lucha se diera. Por ello en este capítulo 

comenzaremos por comprender estos antecedentes a la movilización desde la 

estructura de tres movimientos sociales principalmente, los cuales son: el 

movimiento estudiantil, el movimiento feminista y el movimiento mapuche. 

Posteriormente nos centraremos en describir inicialmente qué fue el “Estallido 

Social” y cómo es que se dieron estos hechos, para posteriormente comprender 

cuales han sido sus principales demandas.  

1.1 Antecedentes 

El estallido social en Chile no es reflejo sólo del alza de treinta pesos en el costo del 

viaje en metro, más bien es la consecuencia de treinta años viviendo bajo un 

sistema neoliberal ortodoxo que ha precarizado las condiciones de vida del pueblo 

chileno. Por lo tanto, no podemos comprender al estallido social ocurrido en 2019 

como un hecho aislado. Es más bien, la condensación del malestar acumulado por 

la precarización de la vida, y las manifestaciones sociales que han ido ocurriendo a 

lo largo de los años. De esta manera comprenderemos que el “Estallido Social” es, 

una acción colectiva donde participaban diferentes movimientos sociales bajo una 

misma lucha, pero manteniendo sus ideales y conflictos particulares, tanto en contra 

del sistema como del Estado. Por lo cual, para comprender el estallido social es 

necesario también analizar a estos movimientos sociales que han presentado 

antecedentes en este “despertar” del pueblo chileno.19 

Otro factor determinante para impulsar las manifestaciones sociales es la cultura 

política20  del pueblo chileno. La cultura política en Chile, podría describirse por su 

 
19 Artaza, P. et. All. (2019). Chile Despertó Lecturas desde la historia del estallido social de octubre. Chile: 
Universidad de Chile. 
20 Podemos definir a la cultura política como la estructura de las redes sociales que tienen relación con el 
poder. Esta estructura depende de la dirección en que se realicen los intercambios ya sea de manera 
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predominancia de las relaciones horizontales al interior de las clases sociales, 

reflejándose en la construcción de organizaciones políticas. Aunque hay que aclarar 

que la horizontalidad predominante en la cultura política chilena no equivale a 

afirmar que no se trate de una sociedad jerarquizada. Bajo el predominio de estas 

relaciones de confianza la creación de los grupos genera el surgimiento de líderes 

que proceden a movilizar a ciertos sectores de la población. Otro factor que influyó 

en la formación de la cultura política del pueblo chileno fue todo el proceso de la 

dictadura de Pinochet. De esta manera la sociedad chilena se politizó y aumentó su 

interés tanto en la toma de decisiones políticas, como en su papel al interior de la 

política nacional. 

Estas características han llevado a que Chile sea una nación que ve en los 

movimientos sociales un medio para manifestar su descontento, alcanzar cambios 

políticos, normativos o sociales y un nicho para futuros líderes políticos. Los 

movimientos sociales en los años pasados han dejado una fuerte huella social y 

desde este siglo han estado liderados principalmente por movilizaciones 

estudiantiles y feministas. Las más destacadas son: Mochilazo (2001), la Revolución 

de los Pingüinos (2006), Marcha de los Paraguas (2011); Ni una menos (2016), 

Mayo Feminista (2018) y #Evasión masiva (2019).21 Estas movilizaciones también 

han presentado apoyo por parte de asociaciones ligadas a la equidad de género, 

derechos humanos y reivindicación de los derechos indígenas. Estas 

manifestaciones han dejado en claro que existe una pérdida de la confianza en la 

clase política tradicional del país. 

El “Estallido social” no puede comprenderse sin tomar en cuenta los antecedentes 

en las movilizaciones sociales de Chile. Para usos de esta investigación nos 

centraremos en el análisis principalmente de tres movimientos sociales. Primero los 

movimientos estudiantiles, pues son los jóvenes estudiantes quienes primero se 

 
horizontal o vertical. Esta conjunción de las relaciones va articulando entre sí el tejido social. El predominio 
de unas sobre otras y su combinación dan el carácter de la cultura política. 
21 Jiménez-Yañez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. México: Revista Mexicana de 
Sociología 82, num.4 (octubre-diciembre 2020). Recuperado de: 
http://mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/v82n4/435-v82n4a8 
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manifiestan en contra del alza en el precio del metro. En otro apartado analizaremos 

los antecedentes del movimiento feminista en Chile, ya que ha crecido bastante y 

se ha convertido en ejemplo para otros movimientos feministas en América Latina. 

Seguido de ello analizaremos el movimiento mapuche en Chile, por su relevancia 

en la construcción de una identidad nacional y su exclusión de la toma de decisiones 

políticas. El análisis de estos movimientos sociales nos permitirá comprender de 

mejor manera los sucesos del “Estallido social” y la importancia que este ha tenido 

en las modificaciones al Estado chileno. 

1.1.1 Movimiento estudiantil 

El movimiento estudiantil en Chile ha sido un protagonista desde el siglo pasado, 

pero ha adquirido mayor importancia tras el fin de la dictadura. Ya para la década 

de los noventa en adelante irrumpe como una fuerza de oposición a las políticas 

neoliberales en el plano educativo que se impusieron durante la dictadura y que los 

gobiernos siguientes profundizaron. Pero sería hasta 2011 cuando alcance un punto 

crucial en las luchas en contra de las políticas neoliberales y en favor de la 

promoción de un acceso gratuito a la educación. Además, adquiere un rol 

significativo en los procesos de democratización y transformación de la sociedad 

chilena.  

A partir de la década de los noventa el movimiento estudiantil en Chile se desarrolló 

bajo marcos desfavorables en términos de oportunidades políticas para la acción 

colectiva. La condición de privatización a la educación superior se mantuvo aun 

después de la pandemia, ocasionando que el acceso se volviera limitado. Por su 

parte, los movimientos que habían ganado posición durante las movilizaciones en 

contra de la dictadura, perdieron fuerza al optar sus militantes por unirse a los 

partidos en el poder. Debido a ello, tuvieron que surgir nuevas fuerzas estudiantiles 

como fueron la SurDa y las Juventudes Comunistas. Ambas fuerzas estudiantiles 

eran de carácter de izquierda y se adaptaron a las nuevas condiciones mediante la 

implementación de nuevas formas asamblearias.22 Por su parte, la derecha 

 
22 Zepeda Majmud, R. (2021). El movimiento estudiantil chileno: más de cien años de lucha en torno a las 
mismas demandas. Argentina: Universidad católica argentina, facultad de ciencias sociales. 
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universitaria no alcanzó a contar con los elementos necesarios para incidir en el 

movimiento universitario.  

Debido al contexto en que se desarrollaron los movimientos estudiantiles de los 

años noventa se caracterizaron por ser defensivos y con una escasa articulación 

política. La escasa articulación política se debe principalmente a que bajo el nuevo 

régimen las oportunidades políticas eran adversas para los grupos sociales 

subalternos. Con la llegada del nuevo milenio la acción colectiva de los movimientos 

estudiantiles se vigorizó. En 2001 se dio el conocido “mochilazo” como respuesta al 

alza en el costo del pase escolar23. En 2005 se levantarían los estudiantes en contra 

del crédito con aval del Estado como herramienta que reemplazaba el Fondo 

Solidario para el financiamiento de la educación superior. Aunque, por medio de 

estas manifestaciones el sistema educativo tuvo avances principalmente en 

financiamiento, la desigualdad y la segregación se mantuvieron. De igual manera 

se mantuvo el discurso neoliberal sobre la meritocracia, aunque para los ciudadanos 

era una promesa incumplida.  

Ya para 2006 se considera que se presentó un punto de inflexión respecto a la 

acción colectiva estudiantil. En ese año se realizó la llamada “revolución pingüina”24, 

la cual presentó niveles de apoyo impresionantes. Mediante esta marcha se 

demandó que el Estado fuera el único garante y administrador de la educación 

pública. Si bien el objetivo no se alcanzó como era de esperarse, se instaló una 

acentuada desconfianza hacia el sistema político en general.  

Los movimientos estudiantiles en 2011 emergieron demandando educación gratuita 

y de calidad, pero también, marcando un punto de inflexión en la historia reciente 

del país. Los movimientos estudiantiles alcanzaron relevancia en el escenario 

político y de ellos surgieron nuevos líderes políticos. Las protestas de este año se 

centraban en lo que se denominó la agenda privatizadora del gobierno. Este 

 
23 Zepeda Majmud, R. (2021). El movimiento estudiantil chileno: más de cien años de lucha en torno a las 
mismas demandas. Argentina: Universidad católica argentina, facultad de ciencias sociales. Pp. 279. 
24 Aguilera Ruiz, O. (2017). El movimiento estudiantil en Chile, 2006-2014. Una aproximación desde la cultura 
y las identidades. México: Nueva Antropología, vol. XXX, núm. 87, julio-diciembre, pp.131-152. Asociación 
Nueva Antropología A. C. Pp. 144. 
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movimiento también innovó en la incorporación de nuevas formas de protesta como 

flashmobs, cacerolazos, entre otros. Mediante las exigencias del movimiento sobre, 

la educación gratuita y el fin al lucro, se cuestionaron consensos de orden neoliberal, 

reconociendo el carácter de derecho universal que tiene la educación. Esto, influyó 

en generar ruptura con el sentido común neoliberal que predominaba en el país.  

En 2019 los actores estudiantiles tuvieron protagonismo en los llamados a evadir el 

pasaje del metro en forma de protesta. Debido a estas condiciones los estudiantes 

que ya venían de una serie de manifestaciones sociales, fueron duramente 

reprimidos por parte de las autoridades. El gobierno consideró que las acciones 

directas de los estudiantes representaban desobediencia civil; por lo que, optó por 

la represión en contra de la protesta social, involucrando a fuerzas militares; pero, 

las manifestaciones superaron al actor estudiantil, pasando a convertirse en un 

movimiento transversal y nacional. De esta forma, fueron los estudiantes quienes 

tuvieron un rol destacado como gatillo de las protestas que dieron origen al 

denominado “estallido social”25. 

De esta forma el movimiento estudiantil se ha colocado como uno de los más 

relevantes en la época post dictadura. Sus demandas lograron ubicarse dentro del 

pensamiento del pueblo chileno. Si bien no se niega la influencia que han tenido los 

partidos políticos en los movimientos estudiantiles, a partir de 2011 las relaciones 

comienzan a diluirse, pues se posibilitaron las incursiones políticas electorales por 

parte de los estudiantes. Debido a la trayectoria reciente que ha tomado el 

movimiento estudiantil se comprende su ascenso en la acción colectiva. Acción 

colectiva en la cual los estudiantes no han sido los únicos protagonistas, también 

han jugado un papel relevante los movimientos feministas e indigenistas en el país. 

1.1.2 Movimiento feminista 

El surgimiento del estallido social en Chile durante el cuarto trimestre de 2019 no se 

puede entender como un hecho histórico singular, sino como el ensamblaje de 

 
25 Zepeda Majmud, R. (2021). El movimiento estudiantil chileno: más de cien años de lucha en torno a las 
mismas demandas. Argentina: Universidad católica argentina, facultad de ciencias sociales. 
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sucesos y procesos que de forma progresiva han llevado a la conformación de este 

suceso. Por lo tanto, el estallido social refleja una serie de elementos de continuidad 

con los movimientos de protesta previos. El estallido social puede ser comprendido 

como un acontecimiento que es reflejo de un proceso creciente de movilización y 

conflictividad social en el país.  

Una condición que sobresale cuando se habla sobre el estallido social es su carácter 

de politización no institucional del movimiento. De esta manera, el movimiento no 

contaba con representantes, banderas o consignas definidas. Pero, podemos 

destacar la existencia de dos movimientos que adquirieron ese rol protagónico, para 

impulsar la participación y motivar la acción colectiva, el movimiento estudiantil y 

feminista. En el caso del movimiento feminista su rol dentro de esta politización no 

institucional del movimiento se ha destacado a partir de las tomas a las instituciones 

universitarias, como su participación en las marchas del 8M.  

Chile ha respondido ante la efervescencia del feminismo a escala internacional, 

donde se han generado movimientos como el pañuelazo en Argentina, el 

#Niunamenos y el #Metoo. En Chile como nos menciona Follegatti, “el feminismo 

ha mantenido una inconformidad permanente respecto del orden jurídico-político”26, 

por lo que se mantienen percepciones negativas contra los partidos políticos, el 

Congreso y los tribunales de justicia. La desconfianza que mantiene el movimiento 

respecto de los actores políticos de su nación, ha llevado a que el feminismo se 

convierta en un movimiento incómodo para las estructuras tradicionales de la 

política; a tal grado que ha sido un agente importante en el cuestionamiento de lo 

político27.  

2018 es un año clave en la articulación del movimiento feminista, principalmente 

desde el ámbito estudiantil, ya que se dio la toma de 26 instituciones académicas, 

con el objetivo de levantar demandas y medidas en contra del acoso y abuso sexual 

 
26 (2018, pp.82) 
27 Entendiendo que lo político no es algo dado de antemano, sino el producto de la acción humana (Fassin, 
2018, p.16) 
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dentro de las instituciones.28 Aunado a ello, las estudiantes promovían una 

educación no sexista, donde se incorporarán temas de género a los mapas 

curriculares, se incorporarán textos de autoría femenina en la bibliografía de los 

cursos, se diera equidad de género en la distribución de los puestos docentes, entre 

otros aspectos. Esta serie de protestas desembocan debido a la indignación que 

generó la indemnización millonaria que recibió un docente despedido por la 

denuncia de acoso sexual por parte de una funcionaría de la institución. Las 

demandas de las estudiantes visibilizaron prácticas de poder patriarcal en la 

educación de su nación.  

No podemos negar la influencia también de las marchas realizadas en los 8M 

previos, hacía el estallido social. Es notorio que estas manifestaciones articularon 

las relaciones entre las mujeres en las diferentes escalas sociales, algo que retomo 

el estallido, pero involucrando a todos/as los/las ciudadanos/as. Estas marchas 

como bien nos mencionan Fabiola Ibañez y Fernanda Stang:  

 “Pueden ser entendidas como una declaración de malestar y de una 

esperanza, que, por una parte, se visibiliza como movimiento y agitación pública y 

que, por otra, se contextualiza en una historia que le precede, asociada a procesos 

y propuestas feministas con una larga data en nuestro país”29 

Con ello nos quiere decir que las luchas del feminismo que buscan reivindicaciones 

en democracia, libertad o igualdad por parte de las mujeres se derivan de las luchas 

y victorias alcanzadas en el pasado. Por lo que las manifestaciones deben ser 

entendidas como demandas complejas que se conectan con las luchas del pasado 

y que forman parte de las demandas para eliminar las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres, así como la desnaturalización de la estructura patriarcal en la 

sociedad.  

 
28 Ibañez Carrillo, F. & Stang Alva, F. (2021). La emergencia del movimiento feminista en el estallido social 
chileno. Chile: Revista Punto Género N°16. 
29 (Ibañez Carrillo, Stang Alva, 2021, pp. 206) 
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Parece que el estallido social de 2019 en Chile ha tomado del feminismo nacional, 

la amplitud y heterogeneidad de la demanda, entendiendo que hay una multiplicidad 

de planos que son atravesados por los reclamos del movimiento. De igual forma 

que el feminismo chileno, el estallido social, no encontró voz en los partidos 

institucionalizados, más bien se les ha cuestionado. Muestra de ello, es la fuerza 

que ha cobrado la opinión pública o la participación de candidatos/as 

independientes. Es por ello que las formas de hacer y pensar en la política del 

feminismo han sido adoptadas durante el estallido social. El estallido también se ha 

visto impreso de las formas de expresión del movimiento feminista. En las 

manifestaciones hemos podido observar desde los pañuelos violetas y verdes, 

hasta los performances30 de Las Tesis.  

Como mencionamos al inicio de este apartado, los movimientos no pueden ser 

comprendidos como acciones en solitario, sino como la respuesta a condiciones 

socio-históricas que intervienen para que este proceso se genere. De igual forma 

que las manifestaciones, demandas y luchas del feminismo chileno reconocen que 

son el resultado de las demandas del pasado; el estallido social encuentra su origen 

en movimientos como el feminista en Chile. De este modo, el estallido social cuenta 

con componentes que sostiene y propone el movimiento feminista. Como bien nos 

mencionan Fabiola Ibañez y Fernanda Stang: 

“El estallido social se ha conformado por un ensamble de actores, organizaciones y 

movimientos sociales […] cuyo resultado emergente es un todo que supera, que 

excede, las propiedades y posibilidades de sus partes, que resultan transformadas 

en esa interacción contingente” 31 

1.1.3 Movimiento Mapuche 

Debido a las condiciones en que se desenvolvió el surgimiento del estallido social, 

relacionado con el alza en el precio del servicio de transporte metro, la protesta del 

 
30 Diversas prácticas y eventos como danza, teatro, rituales, entre otros, que implican comportamientos 
teatrales ensayados o convencionales 
31 (Ibañez Carrillo, Stang Alva, 2021, pp. 204) 
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movimiento ha sido de carácter urbano. Desde su surgimiento en octubre de 2019 

el movimiento surgido en Santiago se ha propagado a otras ciudades del territorio 

chileno. Debido al carácter urbano de la movilización social pareciera que el 

movimiento mapuche no obtiene gran relevancia, pues este se centra en las 

regiones rurales del territorio. Pero, al ser el estallido un movimiento de carácter 

nacional no podemos negar la existencia de articulaciones con el movimiento 

mapuche. Aunado a ello, como ya observamos el ciclo de protestas que ha 

generado, el estallido social no puede ser comprendido como un acontecimiento en 

solitario, por lo que es importante comprender también aquellos movimientos, como 

el mapuche, que forman parte del contexto en el que se desarrolla el estallido social.  

El pueblo Mapuche es el pueblo indígena más grande de Chile, sus orígenes se 

encuentran en el sur de la nación, y están conformados por una variedad de 

pueblos. Cerca del 10% de la población chilena siente que pertenece al pueblo 

Mapuche.32 El conflicto Mapuche ha determinado la historia del país, y aunque data 

de varios siglos atrás, continúa manteniendo atención mediática. La lucha por parte 

del pueblo mapuche no es solo por sus tierras, sino también por la libertad, sus 

derechos y el reconocimiento de su cultura e identidad.  

Las protestas realizadas por parte de los mapuches se concentran 

mayoritariamente en el ámbito forestal y en la denuncia y protección de los derechos 

humanos. El Estado ha respondido a estas manifestaciones por medio de la 

represión y los castigos, por lo que las demandas judiciales también han 

aumentado. Si bien la represión ha sido utilizad por parte del gobierno como una 

acción para eliminar las manifestaciones, para la comunidad mapuche ha tenido un 

efecto radicalizador, aumentando sus acciones en contra de las empresas 

madereras y el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos 

presentadas.  

Tras los sucesos de octubre de 2019 quedó claro el carácter urbano de la protesta, 

pero no por ello las movilizaciones mapuches no se hicieron presentes. 

 
32 Psilinakis, V. (2021). El conflicto mapuche en Chile: una lucha que perdura. Países Bajos: Graz. 
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Comunidades de zonas rurales se trasladaron masivamente a los centros 

regionales para manifestarse. Aunque estos traslados no fueron realizados de 

manera constante debido a las condiciones económicas, por lo que la participación 

de los grupos mapuche no fue constante o de manera cotidiana. Aunado a ello, 

estos grupos mantenían sus propias luchas en sus comunidades, pero el estallido 

social sí repercutió en un aumento en la represión por parte del Estado a estas 

protestas de las comunidades mapuche.  

Las protestas de octubre de 2019 fueron también un reflejo de la desigualdad con 

la que se vive en el país y el pueblo mapuche está lamentablemente muy 

acostumbrado a combatir dicha desigualdad, por lo que se sumaron a las protestas 

de 2019. El pueblo mapuche lleva algunos años ya manifestándose en contra del 

modelo implantado en Chile, por lo que se unieron al movimiento en la búsqueda de 

generar justicia e igualdad. El pueblo chileno respondió tomando como símbolo de 

las protestas a la bandera mapuche.  

Si bien la participación del movimiento mapuche en el estallido social de 2019 no ha 

sido constante si ha presentado propuestas de cambio significativas para el pueblo 

chileno. Un ejemplo de su influencia fue el proceso de desmonumentalización en el 

cual se promovió el derribamiento de estatuas que resaltaban la figura de íconos 

coloniales o de las fuerzas armadas chilenas. Ejemplos de estos derribamientos 

fueron los del busto de Pedro de Valdivia y Diego Portales en Temuco o el de 

Cornelio Saavedra en Collipulli. Es innegable la carga simbólica de estas acciones, 

impulsadas por las ideas decoloniales, con el objetivo de revertir el orden colonial 

vigente en el territorio.  

Si bien el estallido social de 2019 representa un incremento de las manifestaciones 

sociales en el país, pareciera que no se convierte en un hito para las movilizaciones 

mapuche. Aun cuando el estallido se convierte en un evento relevante dentro de las 

luchas del pueblo mapuche, no puede ser catalogado como determinante para ellos. 

Si algo ha evidenciado el estallido es que la lucha no se da en contra de un pueblo, 

sino en contra de un modelo económico y social, por lo que puede surgir como un 
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potencial aliado para el estallido. Aunado a lo anterior, el estallido también ha 

ayudado a visibilizar las violencias estructurales que sufren los mapuches 

Se debe reconocer que lo que el estallido social pretende modificar estructural y 

legalmente las normas que limitan la capacidad participativa de los pueblos 

indígenas. De esta forma, se pretende dar lugar a la participación de los pueblos 

originarios en la construcción de sus derechos fundamentales. Históricamente se 

tienen cuentas pendientes con estas comunidades, su voz debe ser escuchada y 

se debe fortalecer el proceso mediante el cual se canalizan las demandas políticas 

del pueblo Mapuche. 

1.2 El Estallido social 

El 18 de octubre de 2019 en Chile se comenzó a vivir una oleada de manifestaciones 

y protestas sociales por parte de la ciudadanía en principio por el aumento en el 

costo del metro implementado el 6 de octubre del mismo año. Con dicho aumento 

en el costo del viaje en metro, se convirtió en el segundo metro más caro dentro de 

América Latina, solo por detrás del de Sao Paulo. El costo de transporte en Santiago 

con dicho aumento representaba en poco más del trece por ciento del ingreso 

mensual de un trabajador con el salario mínimo. La decisión de aumentar el costo 

por el viaje en metro llevó a una sociedad cansada y con cada vez más deudas a 

un descontento generalizado. Aunado a ello, Juan Andrés Fontaine ex ministro de 

economía y comercio en Chile comentó públicamente lo siguiente: “quien madrugue 

puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, haciendo referencia a la tarifa 

diferida en las primeras horas de funcionamiento diario del metro. Con dichas 

declaraciones muestra claramente su privilegio y su desconocimiento real de las 

necesidades del pueblo chileno.33 

Los primeros grupos en manifestarse fueron los estudiantes, promoviendo acciones 

como el salto de torniquetes en las estaciones del metro, para no pagar el nuevo y 

 
33 Jiménez-Yañez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. México: Revista Mexicana de 
Sociología 82, num.4 (octubre-diciembre 2020). Recuperado de: 
http://mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/v82n4/435-v82n4a8 
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elevado precio.34 Dichos actos fueron contestados por parte de las autoridades por 

medio de la represión; acto con el cual solo potenciarían el malestar de la 

ciudadanía chilena. En la ciudad de Santiago se presentaron saqueos y disturbios, 

ante lo cual el presidente Piñeira respondió decretando estado de emergencia e 

implementando un toque de queda. Las manifestaciones fueron aumentando al 

igual que la represión por parte del gobierno. Durante dichos actos se han perdido 

vidas, se han realizado grandes cantidades de daños materiales, pero también se 

han alcanzado condiciones de cambio para el pueblo chileno. 

Con el objetivo de comprender de mejor manera esta serie de manifestaciones 

sociales es necesario los antecedentes y el contexto en que se han desarrollado. Si 

bien, el alza en el precio del boleto de metro ocasionó el malestar de la comunidad, 

las movilizaciones hablan de una serie de factores que han aumentado el malestar 

de la población. Por ello, pretendo analizar dichos antecedentes y su influencia 

directa en las problemáticas que se han reflejado en el estallido social surgido en 

octubre de 2019.  

1.2.1 El contexto que rodea al Estallido social 

El contexto de protesta social en algunas regiones de Sudamericana, ha estado 

centrado en los años más recientes por tres variables: la mala distribución del gasto 

público y sus efectos directos en el mejoramiento de la calidad de vida; la corrupción 

como una condición recurrente en la región; por último, por la criminalización de las 

manifestaciones por parte de las autoridades. Aunado a las condicionantes 

anteriores se pueden presentar casos en los que la inestabilidad política genera que 

la ciudadanía levante las manos para dar solución a la problemática. En los años 

recientes esa inestabilidad política se ha expresado por medio de dictaduras 

militares o por las transiciones entre posturas políticas de izquierda a políticas de 

carácter conservador.  

 
34 Artaza, P. et. All. (2019). Chile Despertó Lecturas desde la historia del estallido social de octubre. Chile: 
Universidad de Chile. 
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El pueblo chileno no ha estado exento de vivir periodos en los que se presenta un 

gran descontento social o condiciones de inestabilidad política. Claro ejemplo de 

ello es el golpe al palacio de la moneda en contra del presidente, que por medio del 

sufragio efectivo alcanzó la victoria, Salvador Allende en 1973, llevado a cabo por 

parte del general Augusto Pinochet con apoyo directo de inteligencia 

estadounidense. El golpe de Estado resultaría en la proclamación de Pinochet como 

presidente de la nación y la implementación de un modelo económico de carácter 

neoliberal a ultranza dentro del territorio chileno. El modelo económico neoliberal en 

Chile se ha mantenido, aun cuando en 1988 se votó por el “No” al gobierno militar 

de Augusto Pinochet.  

La implementación tan ortodoxa del modelo ha generado que respecto de los 

indicadores se presente una macroeconomía sólida en Chile; pero, dicha solidez no 

se refleja directamente en las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos 

chilenos. El desgaste del sistema es evidente, pues se han vulnerado las 

condiciones de vida de los ciudadanos, principalmente de los miembros de los 

estratos sociales medios y bajos. La sociedad chilena bajo este modelo se ha 

convertido en una en la cual todo se paga: la salud, la educación, el transporte, la 

vivienda, entre otros derechos. No sólo todos los servicios se pagan, además de 

ello, son los que presentan un valor más elevado dentro de América Latina. También 

el impuesto al valor agregado en Chile se presenta como el más alto de la región, 

pues representa un 19%. Estas condiciones han llevado a que la población se 

endeude, en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. La remuneración 

económica que recibe el trabajador promedio en Chile, está mayoritariamente 

destinada a el pago de deudas, que no paran de crecer según datos de la Comisión 

para el Mercado Financiero35.  

El descontento también ha aumentado contra la figura de los partidos políticos y los 

gobernantes. A los gobernantes se les ha cuestionado sus decisiones 

 
35 CMF presenta radiografía del endeudamiento de las personas en Chile—CMF Chile—Prensa y 
Presentaciones. (s. f.). Recuperado 12 de mayo de 2023, de https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-
article-50037.html 



 
 

pág. 38 
 

principalmente respecto a cómo se destina el gasto público. Por su parte a los 

partidos políticos se les ha cuestionado el distanciamiento que han tomado respecto 

de las necesidades de los pobladores. El grueso de la población ya no se siente 

representado por las figuras políticas. A esta problemática debemos añadir que en 

Chile se han presentado una serie de actos que han reflejado corrupción por parte 

tanto de los partidos políticos como de los gobiernos en turno. Estas condicionantes 

son fiel reflejo de una población que no está harta de la condición socioeconómica 

desfavorable y de las injusticias que vulneran su vida.  

Aunado a lo anterior, en 2012 se presentó una reforma a la participación ciudadana 

en las urnas. Si bien la participación del pueblo chileno en los procesos electorales 

ya venía decayendo, con la reforma se implementó un modelo de participación 

voluntaria en las urnas. Por lo cual, la participación de la ciudadanía cayó 

drásticamente en las elecciones de 2012. Dicha reforma, acompañada con el 

descontento y la desconfianza que generaban los políticos y los partidos políticos 

del país, llevaron a que la participación ciudadana rondara el 40% durante los 

procesos electorales de los siguientes años, a excepción del que se llevó a cabo en 

2022. De esta manera los presidentes electos en la nación han ido reduciendo el 

número de votos obtenidos. Lo que resulta más grave es que la poca participación 

se vea reflejada también en una reducción del apoyo a los gobernantes. La gente 

en Chile como en América Latina ha dejado de creer en sus representantes, ha 

dejado de creer en los gobiernos, pero principalmente, ha dejado de creer en la 

democracia.  

1.2.2 El estallido social como proceso de cambio en Chile 

Tras lo mencionado con anterioridad podemos notar que el estallido social no puede 

ser analizado como un movimiento originado exclusivamente por un alza en el 

precio del trasporte. El estallido social es un movimiento que refleja años de 

opresión, de desigualdad y un descontento generalizado con respecto a los agentes 

de la política. Tampoco podemos creer que el movimiento es sólo un reflejo de la 

lucha de clases, ni las expresiones de descontento de una comunidad en específico. 

El movimiento debe ser leído como una reacción de un pueblo, que se ha 



 
 

pág. 39 
 

acostumbrado al consumo, en contra del modelo económico y político que vulnera 

sus condiciones de vida, tanto en el presente como en el futuro. Aunque cabe 

aclarar que no se exige por parte de los ciudadanos una eliminación del modelo, 

sino más bien, una reestructuración del mismo, en la búsqueda de adaptarlo a las 

nuevas realidades y en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida del pueblo 

chileno.  

Se entiende entonces a las protestas del estallido social en Chile como la respuesta 

a un debilitamiento progresivo de la sociedad. El pueblo chileno se ha venido 

desgastando por las condiciones de vida que mantienen, los niveles altos de 

corrupción que han mostrado los políticos del país y la desigualdad que se mantiene 

en el país. Esta desigualdad no es sólo respecto de recursos económicos, sino 

también al acceso que se tiene respecto de programas de seguridad social y a la 

educación superior. Pero, cómo es esto posible en una nación que ha sido 

catalogada como modelo dentro de América Latina y a la cual los indicadores 

muestran con fuerte desarrollo.  

Según datos del Banco Mundial en el año 2000 en Chile poco más del 30% de la 

población vivía en condiciones de pobreza; para el año 2017 ese número se redujo 

al 7%.36 Estos indicadores nos muestran una nación que ha ido reduciendo 

progresivamente la pobreza en el territorio nacional. Aunado a lo anterior la red de 

transporte metro es de las más grandes de todo Sudamérica, con 10 líneas de 

trasporte. Lo anterior nos muestra a una nación que podríamos considerar está lejos 

de generar un estallido social. Por lo tanto, debemos preguntarnos ¿Contando con 

estas condiciones, por qué se da esta serie de manifestaciones sociales? 

El gran problema en Chile es que estas condiciones de crecimiento no se ven 

reflejadas en mejoras en la calidad de vida, ni en la igualdad. Este país es uno de 

los que tiene mayor desigualdad entre sus ciudadanos. Muestra de ello, es que Chile 

es uno de los países más caros para vivir; esto se ve reflejado en el coste de su 

 
36 Chile – Banco Mundial- Recuperado el 15 de febrero de 2023 en: 
https://www.bancomundial.org/es/country/chile 
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trasporte público que en relación con el ingreso medio se vuelve en uno de los más 

caros de América. Si bien la pobreza ha ido disminuyendo la desigualdad no, ya que 

los estratos sociales bajos destinan cerca del 30% de sus ingresos en gastos de 

trasporte y su endeudamiento abarca cerca del 70% de sus ingresos.37 Estos 

grandes niveles de endeudamiento se deben a que en Chile los programas y 

servicios de seguridad social, no son públicos en su mayoría. Aunado a ello, la 

disparidad se ve reflejada en un dato expuesto por TVN: sólo el 11% de los 

estudiantes universitarios de estratos sociales bajos, concluye con sus estudios; 

mientras que, para los estudiantes que provienen de familias ricas este porcentaje 

se incrementa al 84%. 38 

Debido a lo anterior, el 18 de octubre de 2019 se comenzó a dar el movimiento 

conocido como estallido social. Las primeras acciones fueron por parte de los 

estudiantes que convocaron a saltar los torniquetes de acceso al metro. A la par se 

dieron manifestaciones que realizaban saqueo o destrucción de las estaciones del 

metro. Se calcula que durante todo el periodo del estallido social 136 estaciones de 

metro sufrieron ataques. La ciudadanía no comprendía el porqué de esta alza en 

los precios del transporte y el gobierno de Piñeira demostró una reacción tardía ante 

estos sucesos. La reacción tardía del gobierno se debe a que, por influencia de los 

indicadores de crecimiento, nadie se esperaba un levantamiento de este tipo.  

Para el 19 de octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñeira declaró estado de 

emergencia y suspendió el alza en los precios del transporte. Aunado a ello declara 

toque de queda y tanto carabineros como militares salen a las calles para controlar 

las crecientes manifestaciones, principalmente ocurridas en Santiago de Chile. 

Desde ese día las fuerzas armadas del país salen a las calles y uso de perdigones, 

balines y gases para controlar a los manifestantes. A su vez, los manifestantes 

respondían a la presencia de los militares atacándoles con piedras, bombas molotov 

 
37 Personas de quintiles más bajos gastan más de un 30% en transporte público – CEDEUS- (2019). 
Recuperado el 23 de mayo de 2023 de: https: //www.cedeus.cl/blog/2019/02/18/personas-de-quintiles-
mas-bajos-gastan-mas-de-un-30-de-sus-ingresos-en-transporte-publico/ 
38 Informe Especial: Estallido Social -TVN Chile- (2021). Recuperado el 25 de mayo de 2023 de: 
https://youtu.be/M1qiuCrOC88?si=evrLyRLHYDTWC39u 
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y hondas. Claramente esto muestra una asimetría de fuerzas entre el ejército y la 

primera línea del movimiento. Al día siguiente, en uno de sus discursos más 

polémicos el presidente Piñeira declara que el Estado chileno se encuentra en 

guerra. Ese mismo día se registra la primera muerte, se encontró a la joven Daniela 

Carrasco de treinta y seis años de edad colgada en una reja de un parque.39 

El regreso de los militares a las calles de Santiago para reprimir al pueblo no se veía 

desde los tiempos de la dictadura; pero la mayoría de los manifestantes del 

“Estallido Social” ya no vivieron durante el periodo de la dictadura. Quizás sea por 

esta razón que muchos de los jóvenes parecían no tenerles miedo a las acciones 

de los militares. También podemos considerar que al crecer la población y mantener 

un mayor acceso al estudio, los jóvenes se volvieron más críticos y por lo tanto más 

intolerantes con las injusticias que percibían. Esta generación se ha manifestado y 

ha impulsado a partir de su malestar social el desarrollo de algunos movimientos 

sociales. Los jóvenes chilenos han estado luchando por sus derechos, por la 

educación, por la seguridad social con la cual no cuentan, por su identidad y 

particularidad, y por la justicia social.  

Las fuerzas armadas utilizaron los instrumentos que estaban a su disposición para 

controlar y disuadir las acciones de los manifestantes. Los enfrentamientos entre 

los manifestantes de la primera fila y los carabineros se volvieron constantes en 

algunas calles de Santiago. Se estima que las acciones de los militares han llevado 

a los siguientes datos: 3838 personas heridas, 1933 lesiones de balín, 460 lesiones 

oculares, 35 estallidos o pérdidas de ojo, 298 personas afectadas por el uso de gas 

lacrimógeno. Para que nos demos una idea de lo impactante que son estos datos, 

entre 1990 y 2017 en todo el mundo hubo 261 afectados por balas de goma en los 

globos oculares. También se han presentado en este periodo del “Estallido Social” 

4316 detenciones, 132 intervenciones por parte de la comisión de derechos 

 
39 Informe Especial: Estallido Social -TVN Chile- (2021). Recuperado el 25 de mayo de 2023 de: 
https://youtu.be/M1qiuCrOC88?si=evrLyRLHYDTWC39u 
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humanos respecto a temas de tortura y 26 muertes, entre ellas la de un niño de 

cuatro años. 40 

El gobierno chileno entendió en primera instancia al movimiento como una 

enfermedad que debe ser curada o eliminada, de ahí que sus acciones fueran 

llevadas a cabo con mano dura en contra de los manifestantes. Dicha respuesta por 

parte del gobierno de Piñeira se calcula que han llevado a que se presenten más de 

veinte muertes y cerca de cinco mil casos de violaciones contra los derechos 

humanos.  

Las manifestaciones no se detuvieron aún después de los decesos o 

encarcelamientos de algunos participantes en las marchas, por lo que la estrategia 

del gobierno tuvo que ser modificada. Piñeira comenzó a tomar decisiones que 

buscaban aminorar el fuego que se había encendido de manera rápida, por lo que 

se mostró receptivo a dialogar con miembros del movimiento, a modificar su 

gabinete e incluso a disculparse públicamente por las acciones represivas que su 

gobierno había implementado en contra del movimiento. De entre sus acciones el 

presidente optó por promover un paquete de medidas sociales que incluían el alza 

de las pensiones y la reducción en los costos de electricidad. El daño estaba hecho 

y el pueblo chileno había despertado, por lo que las acciones del mandatario no 

fueron suficientes para satisfacer a la ciudadanía chilena. El pueblo exigía cambios 

y no más prácticas políticas que tranquilizaran momentáneamente a la población.  

La respuesta por parte del sector pacifista de las manifestaciones fue convocar a la 

marcha más grande el 25 de octubre; a la cual acudieron cerca de un millón 

doscientas mil personas.41 Dentro de las pancartas destacaba la voz de: “no 

estamos en guerra” o “queremos seguridad social”. La situación en el país era 

compleja y hervía la tensión. La confianza en Estado estaba perdida y el gobierno 

 
40 Informe Especial: Estallido Social -TVN Chile- (2021). Recuperado el 25 de mayo de 2023 de: 
https://youtu.be/M1qiuCrOC88?si=evrLyRLHYDTWC39u 
41 Informe Especial: Estallido Social -TVN Chile- (2021). Recuperado el 25 de mayo de 2023 de: 
https://youtu.be/M1qiuCrOC88?si=evrLyRLHYDTWC39u 



 
 

pág. 43 
 

no estaba a la altura de lo que los ciudadanos (quienes entregan el control de la 

fuerza al Estado), exigían.  

Una de las ventajas con las que contó el desarrollo del movimiento fue la 

importancia de las redes sociales actualmente. El uso de estas plataformas 

promovió la fácil movilización de los participantes en las manifestaciones, así como 

una rápida convocatoria. El papel de estas plataformas de internet fue aún más 

importante cuando muchos manifestantes comenzaron a que quejarse de la 

desinformación que estaban promoviendo los medios de difusión masiva como 

periódicos, radios, televisión, entre otros. De esta forma las redes sociales 

promovieron información directa a los chilenos de lo que en realidad ocurría en los 

enfrentamientos y en las manifestaciones. El gobierno por su parte, no optó por 

tomar acciones de tirar el funcionamiento de las redes social al considerarlo como 

un acto de censura. Por otra parte, las redes sociales ayudaron a este movimiento 

que no se distinguió por contar con una estructura o líderes; pero sí, por la 

participación de la ciudadanía en general independientemente de edad, sexo o 

estrato social al cual pertenecían.  

Tras modificar el gobierno su forma de actuar respecto a el estallido social el 15 de 

noviembre se convocó a la población para determinar si estaba dentro de sus 

deseos un nuevo ordenamiento social. El gobierno se dio cuenta que el movimiento 

era de carácter político y que las acciones de reducción de costos o aumento de 

salarios no serían suficientes. Así, el pueblo manifestó su opinión al respecto y la 

gran mayoría tomó la decisión de generar una nueva Constitución. De esta forma, 

la serie de movimientos que se presentaron en Chile durante este periodo 

denominado “Estallido social”, no generó solamente modificaciones en el gabinete 

del presidente Piñeira, sino también una vitoria más que significativa que fue, 

alcanzar la realización del plebiscito constitucional. La Constitución vigente en el 

país andino data del periodo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, por lo que 

muchos de los artículos ahí redactados no reflejan las necesidades de la nación en 

el presente. La dictadura tiene más de treinta años que culminó, pero las leyes 

redactadas en aquel momento continúan generando estragos en el pueblo chileno. 
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Debido a la pandemia Covid-19 el plebiscito constitucional tuvo que ser pospuesto, 

pero en 2022 se llevó a cabo, aunque con un resultado negativo por parte del pueblo 

chileno a la nueva constitución propuesta.  

El estallido social en Chile ha configurado una unión por parte de distintos 

movimientos, como una serie de movimientos donde concurren una multitud de 

minorías; pero también se ha mostrado como una unión por parte del pueblo en 

contra de las condiciones de vida que ha generado la implementación del modelo. 

Las manifestaciones por parte del pueblo y la represión por parte del Estado 

continúo hasta inicios del mes de marzo de 2020. La participación del pueblo en las 

manifestaciones sociales se vio disminuida debido a una nueva problemática que 

se presentaba a nivel mundial: la pandemia COVID-19. La marcha del 8M realizada 

por las mujeres del país fue la última expresión de protesta social en las calles de 

Santiago, pero aún la incapacidad de salir a las calles a protestar no acabaría con 

el descontento por parte del pueblo, ni con las exigencias de cambios hacía el 

gobierno como a las instituciones. 
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2. Gabriel Boric La nueva cara del político chileno 

Gabriel Boric llega a la presidencia tras un periodo donde la concertación controló 

la política nacional tras el regreso a la democracia y ahora él se establece como la 

cara del cambio en la política nacional. Este cambio ha sido impulsado por una 

sociedad cansada de la aplicación del modelo neoliberal a ultranza y manifestado 

por medio de las movilizaciones sociales, principalmente la que se desató en 

octubre de 2019; movimientos ante los cuales Gabriel no es ajeno. Su pasado lo 

respalda como uno de los líderes del movimiento estudiantil en 2011 y como 

manifestante en diferentes movilizaciones en favor de una educación gratuita y de 

calidad.  

Para tratar de comprender si existe una relación directa entre la elección de Gabriel 

Boric como presidente y los sucesos del Estallido Social, repasaremos un poco sus 

antecedentes, participación en las movilizaciones sociales y su carrera política 

previa a su elección. Para ello, daremos un breve contexto de las condiciones 

políticas en Chile previo a la dictadura, lo cual nos permitirá observar porque la 

figura de Boric es denominada como el inicio del fin para el periodo de transición. 

Además, destacaremos las diferencias que tiene con respecto a los políticos de este 

periodo. Seguido de ello, hablaremos sobre la figura de Boric, su pasado como líder 

de las movilizaciones estudiantiles, para comprender cual ha sido su relación con la 

protesta social. Posterior a ello, analizaremos su paso de líder estudiantil a diputado 

por el distrito de Magallanes, lo cual nos pondrá en contexto de cuáles son las 

acciones que ha promovido durante su carrera política. Finalmente nos centraremos 

en el proceso que lo llevó a la presidencia de la república, tratando de buscar 

relación entre el proceso y las movilizaciones. También destacaremos en este punto 

de donde ha venido el apoyo de Gabriel como candidato a la presidencia y como es 

que su figura como político ha crecido en tan poco tiempo.  

2.1 Antecedentes: La política post-dictadura en Chile 

Desde 1973, año en que se realizó el Golpe de Estado por Augusto Pinochet y la 

muerte del hasta entonces presidente Salvador Allende, hasta 1988, año en que se 

realizó el plebiscito, la Republica Chilena estuvo bajo el gobierno dictatorial del 
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militar Augusto Pinochet. El entonces presidente dejaría su cargo un 11 de marzo 

de 1990, dando lugar a la presidencia Patricio Aylwin Azócar, miembro del partido 

Democracia Cristiana. Esta transición entre los gobiernos estuvo acompañada por 

múltiples negociaciones que encaminarían el devenir de la nación. “Durante este 

periodo de la “transición pactada” el Ejercito reconoce al régimen democrático y los 

Partido Políticos reconocen los procedimientos establecidos en la Constitución de 

1980”.42 

El primer presidente de este nuevo periodo democrático sería Patricio Aylwin Azócar 

a la edad de 71 años, por medio del apoyo de la Concertación de Partidos por la 

democracia. La Biblioteca del congreso nacional de Chile nos indica algo inédito en 

estas elecciones ya que se alcanzó una participación ciudadana cercana al 95 por 

ciento, esto considerando que se tomaba a la participación en las urnas como 

obligatoria. El segundo presidente de esta etapa sería Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

quien a la edad de 51 años alcanzaría la victoria en las urnas. Frei-Tagle continua 

la línea establecida por Aylwin, al ser miembro del partido Democracia Cristiana. 

Para estas elecciones la participación ciudadana cayo a poco más del 91 por ciento.  

Tras alcanzar la victoria del “No” durante el plebiscito, el proyecto político de la 

Unidad Popular, pone un mayor énfasis en las violaciones a los derechos humanos 

ocurridas y a la necesidad de esclarecer esos crímenes, que a la reivindicación de 

las políticas públicas. Esto se ve reflejado en el mantenimiento de la estructura 

neoliberal que se instaló en el país durante la dictadura, por medio de medidas como 

la privatización de empresas estatales, la creación del sistema de salud privado 

(ISAPRES), la privatización de servicios, entre otras. De esta forma, las políticas 

implementadas durante los gobiernos subsecuentes a la dictadura contaban con el 

objetivo de conservar, transmitir o valorizar aspectos importantes del gobierno de 

Pinochet. Por su parte, en la búsqueda de justicia por la gran cantidad de violaciones 

a los derechos humanos durante, negadas durante la dictadura, el Ejercito se 

 
42 Salinas Rivas, T. (S.F.). Pp.165 
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protegió por medio del decreto de amnistía firmado en 1978.43 El general Pinochet 

se mantendría sin represalias por sus acciones, incluso después de 1990, ya que 

participaría en la política nacional como Senador vitalicio. Incluso en 1998, Pinochet 

sería apresado en Londres, ante lo cual el Gobierno reaccionaría exigiendo su 

liberación y extradición a territorio chileno.  

En el año 2000 se daría la primera transición en el Gobierno de Chile, pasando de 

un partido de carácter centro-derecha, como era Democracia Cristiana, a uno de 

carácter de centro-izquierda, como era el partido el partido socialista. Durante esta 

nueva etapa, se le comenzó a dar prioridad a los memoriales que demandaba la 

ciudadanía y a la recuperación de los centros de detención y tortura para ser 

utilizados como sitios de memoria. Con ello se buscaba eliminar los rencores y 

promover la reconciliación para alcanzar la paz en el país. A su vez también 

comenzaría a aumentar durante estos años los movimientos sociales al interior del 

país. 

En las elecciones de 1999-2000 el candidato electo fue Ricardo Lagos Escobar de 

62 años, quien llegaría a la presidencia por medio de la coalición que incluía al 

partido socialista de Chile y al Partido por la Democracia. En este caso la 

participación ciudadana se mantuvo cercana al 90 por ciento durante los dos 

procesos, puesto que a partir de estas elecciones se contaba con segunda vuelta 

para decidir al candidato vencedor. Durante las siguientes cuatro elecciones el 

cargo en el poder ejecutivo se lo turnaron Michelle Bachelet Jeria y Sebastian 

Piñeira Echenique. Bachelet llegaría a la presidencia por primera ocasión con 55 

años de edad, impulsada por el Partido socialista de Chile. Por su parte Piñeira 

llegaría por primera ocasión a la presidencia en 2010 con 62 años de edad e 

impulsado principalmente por Renovación nacional.  

Parcialmente durante las elecciones la participación ciudadana iría disminuyendo, 

durante las elecciones de 2006 se mantendría una participación cercana al 90 por 

 
43 Salinas Rivas, T. (S.F.). Políticas de Memoria en la post dictadura: Los efectos de una Transición 
consensuada. Chile: Universidad Académica de Humanismo Cristiano. 
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ciento; ya para la elección de 2012 esto se reduciría a poco más del 85 por ciento. 

En 2012 se aprobaría la reforma que quitaría el carácter obligatorio a la participación 

en las urnas, lo cual se vería fuertemente reflejado en las elecciones de 2013, donde 

la participación ciudadana se encontraría solamente por encima del 40 por ciento. 

En gran medida el interés por la toma de decisiones por parte de la ciudadanía se 

va reduciendo debido a una cultura44 que se ha promovido desde los tiempos de la 

dictadura y por las pocas modificaciones que se han presentado en materia de 

políticas públicas desde el régimen de Pinochet.  

Debemos aclarar también que durante este periodo también se alcanzaron a realizar 

algunas reformas que iban en contra de las acciones implementadas durante el 

periodo de la dictadura. De entre ellas, destaca la recuperación en parte de la 

gratuidad de la educación, el reconocimiento al derecho de la unión civil entre 

personas del mismo sexo y la ley de aborto. También debemos reconocer que las 

políticas de brutales y de violación a los derechos humanos implementadas durante 

la dictadura han desaparecido en gran medida.  

La negociación entre el ejército y los partidos políticos ha dado como resultado para 

Grínor Rojo, la continuidad con morigeraciones del status quo. Rojo, nos indica 

también que esto se ve reflejado en condiciones como que un tercio de la fuerza de 

trabajo en Chile en 2018 se encontraba subempleada, permitiendo la explotación 

por parte de los empresarios y principalmente por parte de las transnacionales. Las 

políticas empleadas por los gobiernos de la post-dictadura no han eliminado todos 

los restos de la dictadura, sino que han ido aplicando algunos de sus ideales en 

áreas nuevas. También sobreviven en este periodo las prácticas antidemocráticas 

que restan importancia a la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Acto 

que se ve reflejado en la poca participación ciudadana, en las elecciones de 2017 

durante la primera vuelta se presentó una abstención del 55 por ciento de los 

votantes, según datos presentados por el Servicio Electoral de Chile. 

 
44 Grínor Rojo nos indica que esta es de carácter individualista, competitiva y antisolidaria. 
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2.2 Gabriel Boric el presidente de la República de Chile 

Gabriel Boric es el actual presidente de la República de Chile, después de ser el 

candidato más votado en la historia de Chile. Apenas cumplida la edad necesaria 

para ser propuesto como candidato a la presidencia Boric alcanzó lo que nadie 

esperaría. La elección del joven candidato abre nuevas líneas de investigación para 

la ciencia política, ya que, más allá de sorprender el resultado de las elecciones de 

2021, confluyen en este hecho una serie de condiciones que llevan a cuestionarnos 

sobre la práctica política en América Latina. Aunado a ello, la elección de Boric 

ocurre en un contexto rodeado de condiciones críticas y tensionantes para el país 

como fueron los sucesos del “Estallido Social” y los efectos de la pandemia COVID-

19. 

Desde que culminó la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, el 11 de marzo 

de 1990, se retomó como forma de gobierno la de una república democrática. Desde 

entonces en Chile se había presentado un dominio por parte de los partidos de 

centro-izquierda y centro-derecha en las elecciones para la presidencia de la 

república. Para el 2021 la llegada de Boric modificó este panorama de dominio por 

parte de los partidos de centro, pues el presidente es más identificado con la 

izquierda, proviniendo del partido Convergencia Social. Tuvieron que pasar más de 

treinta años para que en el país se modificara a las figuras en el poder.  

A dicho cambio en los partidos debemos agregarle que, en las cuatro elecciones 

pasadas, solamente se habían tenido dos presidentes. Esto se debe a que desde 

2006 hasta 2022, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñeira Echenique se 

alternaron su puesto en la Casa de la Moneda en Chile. Boric modifica este 

panorama de contar con las mismas figuras en el poder tras su elección. La figura 

de Boric rompe con el molde de los presidentes elegidos en este nuevo periodo de 

república en Chile; no solo por el hecho de ser de izquierda, también porque es un 

joven con pasado en la militancia de los movimientos estudiantiles del país y que 

llega al cargo con solamente treinta y seis años. De esta forma el presidente 

representa un cambio al menos en estos conceptos respecto de sus antecesores.  
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La elección de Boric a la presidencia en Chile también se da en un contexto de 

cambio en América Latina. A mediados del siglo XX un gran número de los países 

Latinoamericanos fueron azotados por dictaduras de carácter militar, que cobraron 

miles de vidas a lo largo y ancho del continente. Desde entonces en la región se ha 

retomado la democracia como forma de gobierno y se ha pasado a sistemas 

presidenciales, con sus particularidades según el país. Durante esta nueva etapa 

en la región se han presentado transiciones en las elecciones por parte de los 

ciudadanos pasando de figuras de izquierda a figuras de derecha o viceversa, de 

manera continua. Además de que, en el panorama mundial, observamos una 

radicalización de las posturas políticas que son apoyadas por parte los ciudadanos; 

debido a ello han ido ganando posición partidos de extrema derecha en el mundo; 

por ejemplo: Francia y Brasil. 

Parece que se está presentando de nueva cuenta este cambio en la elección de 

candidatos en América Latina a partir de su postura política. No es Boric, el único 

candidato electo recientemente con militancia en la izquierda, por ejemplo: en 

Colombia se elegio a Gustavo Petro como presidente, luego de intentar en repetidas 

ocasiones alcanzar el puesto y en Brasil ha ganado las elecciones de nueva cuenta 

Lula da Silva, luego del periodo de Bolsonaro, miembro de la extrema derecha 

brasileña. Con ello, se configura un nuevo panorama político en América Latina con 

anhelos de cambio. 

Por estas razones, es que la elección de Boric destaca en el marco de América 

Latina. Su elección puede modificar el panorama político, pero a la vez ser un 

suceso de cambio, que obligue a abrir el panorama de los actores políticos. Dicha 

elección del presidente más joven en la historia de Chile puede ser un ejemplo para 

las naciones de la región, tanto al optar por una opción de izquierda, como al optar 

por un joven con participación en los movimientos sociales. Debido a ello, resulta 

importante estudiar la figura del presidente Gabriel Boric, desde sus antecedentes, 

su acción y militancia en el movimiento estudiantil de 2011, como su proceso para 

ser designado como candidato a la presidencia de la República Chilena, como su 

posterior victoria en las urnas.  
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2.2.1 Los inicios de Gabriel Boric 

Gabriel Boric nació el 11 de febrero de 1986, en Punta Arenas municipio de la 

provincia de Magallanes. Sus padres son, Luis Javier Boric Scarpa y María Soledad 

Font Aguilera. Es el mayor de tres hermanos y tiene ascendencia tanto catalana 

como croata. Su pareja es la científica social y militante del partido, Irina Karamanos. 

Vivió gran parte de su vida en la ciudad de Punta Arenas, hasta que para su 

formación como Abogado en la Universidad de Chile se trasladó a la ciudad de 

Santiago en 2004. Desde su traslado a la capital del país comenzaría con su 

intervención en la política.  

2.2.2 La participación de Gabriel Boric en los movimientos estudiantiles 

Si algo distinguió a Gabriel Boric durante su juventud fue su interés y participación 

en protestas estudiantiles. Su vocación por participar y sus aptitudes de líder le 

hicieron destacar desde muy chico. Desde su época como estudiante de nivel 

secundaria participó en la refundación de la Federación de Estudiantes 

Secundarios. Todo ello en su natal Punta Arenas. Esta organización surgió 

originalmente en Santiago en 1948, con el objeto de que fueran escuchadas las 

voces de los jóvenes que asistían a los liceos. Tras el Golpe de Estado en 1973 la 

organización de los estudiantes secundarios culminó, hasta 1986 donde se volvería 

a retomar esta opción. La refundación en la cual participa Boric se da en la provincia 

de Magallanes. Dicha refundación tenía como objetivos unir lazos entre los 

estudiantes de la región y evitar que la reforma a la educación limitara tanto la 

formación política como ciudadana de las futuras generaciones de estudiantes. La 

organización demandaba espacios de participación política para los estudiantes de 

secundaria.  

Para 2008 y ya formando parte de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, 

Boric ingresaría al colectivo político Izquierda Autónoma conformado por jóvenes 

universitarios. En dicho colectivo predominaba el pensamiento marxista y una fuerte 

influencia del papel que tenían los jóvenes respecto al concepto de hegemonía 

tomado de Antonio Gramsci. Los objetivos del grupo eran la formación de una 

unidad de izquierda en el país capaza de llevar a cabo transformaciones radicales 
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a partir del pensamiento de Karl Marx. De esta forma, el proyecto se basaba en una 

formación política, tanto para los miembros del colectivo como para la ciudadanía, 

y en acciones políticas con el objetivo de alcanzar transformaciones en sus 

condiciones sociales, económicas y políticas.  

Desde entonces Boric comenzaría a ganar mayor posición dentro de las 

asociaciones estudiantiles de la universidad. En 2008 sería electo como consejero 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). En esta 

organización se integran estudiantes de las distintas carreras y planteles de la 

Universidad de Chile. La organización ha fungido a lo largo de los años como un 

actor político en mayor o menor medida según los distintos periodos en que se ha 

participado. La Federación ha estado en funciones desde 1906. Ya para el año 2009 

Boric sería electo como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la 

Universidad de Chile. Asociación que vela por los intereses en particular de los 

estudiantes de la licenciatura y posgrados en derecho. En los años siguientes y 

previo a la movilización estudiantil de 2011 Boric desempeño el cargo de senador 

universitario de la Universidad de Chile. Estos cargos son fiel reflejo tanto del interés 

que Gabriel Boric tiene en la participación política como en sus habilidades para 

hacerse cargo de un puesto de dicha índole. Los cargos que desempeño fueron de 

diferente índole, pero continuó ejecutando acciones en dichos puestos desde la 

postura ideológica que había adquirido durante su participación en el colectivo 

político Izquierda Autónoma. 

Una de las últimas acciones del líder estudiantil antes de presentarse como 

candidato a en las elecciones parlamentarias de 2013, sería la cofundación del 

movimiento Marca AC. Dicho movimiento tendía el objetivo principal de que se 

redactara una nueva Constitución Política en Chile. Dicha propuesta se retomó 

durante el gobierno de Michelle Bachelet; para el final de su mandato, se presentó 

esta Nueva Constitución ante el Congreso Nacional. Tras las elecciones de 2017 y 

la victoria en urnas de Sebastián Piñeira, el presidente señaló que no continuaría 

con este proyecto y en su lugar optaría por modificar y perfeccionar la Constitución 

de 1980.  Este hecho con el paso de los años tomaría una mayor relevancia puesto 
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que esta redacción de una nueva Constitución Política, que sustituyera a la que se 

redactó en 1980 durante la dictadura de Pinochet, sería una de las condiciones que 

impulsarían la posición de Gabriel Boric como candidato a la presidencia.  

2.2.3 La participación política de Boric 

Tras haber participado en diferentes movimientos estudiantiles y ostentando cargos 

de diferente índole, en las elecciones de 2013 Gabriel presentaría su intención de 

participar en las elecciones parlamentarias. Su candidatura se daría para buscar el 

cargo parlamentario correspondiente al distrito número 60 de la región de 

Magallanes. Dicha candidatura la realizaría desde la bandera independiente sin 

contar con el apoyo de algún partido político. De entre los quince candidatos que se 

presentaron a dicho cargo, Boric alcanzó la mayoría al obtener el 26,18 por ciento 

de los votos, según los datos registrados por el Servicio Electoral de Chile. Su más 

cercano contendiente, se contraría con poco menos de cinco mil votos detrás de 

Gabriel, con lo cual alcanzaría la primera mayoría. Durante ese proceso electivo 

sería el único caso de ser un candidato independiente en lograr ser elegido fuera 

del sistema electoral binomial. 

El hecho de que la victoria en las urnas por parte de Boric representara un caso 

único hablando de candidatos independientes, no sería el único exlíder estudiantil 

en alcanzar la primera mayoría durante las elecciones de 2013. Serían un total de 

cuatro exlíderes estudiantiles quienes conseguirían sus asientos como diputados: 

Gabriel Boric, Camila Vallejo, Karol Cariola y Giorgio Jackson. Durante los años 

previos estos jóvenes salieron a las calles para demandar una educación gratuita y 

poco a poco fueron ganando posición como líderes de opinión y posteriormente el 

apoyo de la gente. Ninguno de estos jóvenes superaba los 28 años de edad, siendo 

en Chile la edad mínima para alcanzar un cargo como diputado los 21 años.  

Sin duda esto representaría un cambio sustancial respecto de las figuras políticas 

del país; no solo respecto a la edad, sino también a la posibilidad de optar por cargos 

de elección popular por parte de aquellos que participan en las movilizaciones 

sociales. Estos cambios se continúan viendo reflejados en la política chilena, tanto 
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por la elección de Boric a la presidencia durante las elecciones de 2021, como por 

el aumento de nuevas figuras en la Cámara de Diputados durante las mismas 

elecciones. El Sistema Electoral de Chile nos indica que 90 de los 155 diputados 

electos durante este proceso electivo eran debutantes. Esta renovación política se 

daría tanto en las figuras de izquierda como de derecha, incluso brindando 

resultados positivos a independientes y partidos de fundación reciente.  

Desde su candidatura independiente Boric alcanzaría el cargo como diputado con 

poco más de 15,000 votos obtenidos. Dentro de sus propuestas de campaña se 

encontraría la rebaja a los sueldos de los políticos en Chile, proponiendo un sueldo 

que oscilara entre los 15 o 20 salarios mínimos. También impulsó entre sus 

propuestas la ley del respeto callejero en contra del acoso y violencia sexual. Esta 

demanda ciudadana tenía una gran relevancia puesto que 97 por ciento de las 

mujeres de entre 18 y 34 años señalaban haber sido víctimas de acoso callejero. La 

propuesta contemplaba penas de presidio de entre 61 y 540 días o el pago de penas 

tributarias. Otras propuestas que destacaron fueron la política integral para la 

corresponsabilidad parental, el proyecto de conciencia ambiental para la 

comunidad, la nueva ley de institucionalidad migratoria y las políticas de prevención 

del suicidio infantil y adolescente.45 

Boric reconoció ante las cámaras de CNN Chile que durante su proceso como líder 

estudiantil no se le pasaba por la cabeza el ocupar en algún momento un cargo de 

elección popular; esto luego de que algunos medios trataran de cuestionar sus 

acciones. Estas críticas vendrían debido principalmente a su carácter crítico y 

disruptivo tanto como estudiante, como diputado electo. Sin duda Gabriel se alejaba 

de la figura típica de un político, tanto en sus orígenes e ideales como en su 

apariencia y su falta de respeto a las normas de etiqueta que se mantenían en la 

Cámara de Diputados. Las críticas a sus propuestas se deberían a su carácter social 

de izquierda, siendo incluso señalado por algunos medios como “comunista”.  

 
45 Datos obtenidos de: Gabriel Boric Font en VotaInteligente. (s. f.). Recuperado 2 de agosto de 2023, de 
http://votainteligente.cl/candidaturas/distrito-28/gabriel-boric-font 
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Para el 2017, año en que se realizarían las siguientes elecciones parlamentarias en 

el país, Gabriel Boric participaría en la fundación del Frente Amplio, conformado por 

distintos partidos políticos y movimientos de izquierda. A finales del mismo año 

presentaría su candidatura a diputado por el distrito de Magallanes, su lugar de 

origen, ahora contaría con un cupo dentro del partido Humanista, el cual pertenecía 

al pacto Frente Amplio. Tras este proceso electivo alcanzaría de nueva cuenta el 

cargo como Diputado, pero ahora aumentando el número de votos obtenidos y de 

nueva cuenta contando con la primera mayoría.  

Ya como diputado electo, durante sus dos ciclos en el cargo, Boric participó en la 

Comisiones de derechos Humanos, trabajo, salud, Constitución y Pueblos 

originarios. También participaría presentando un proyecto de ley que pretendía 

reducir las dietas parlamentarias debido a las altas remuneraciones que mantenía 

el Estado. Dicha propuesta sería rechazada y bloqueada principalmente por la 

Nueva Mayoría. Tras el estallido social se retomaría este proyecto y hasta entonces 

sería aprobado por la Cámara de Diputados. Durante sus periodos como diputado 

participaría el diputado en la presentación de 122 proyectos de ley, de los cuales 

siete alcanzaron a ser reconocidos como leyes. Estas nuevas leyes respondían a 

temas constitucionales, de administración de justicia, elecciones, salud, trabajo y 

paridad de género.  

Durante su segundo periodo como Diputado participaría en la creación del Partido 

Convergencia Social, el cual representaba la fusión de: el Movimiento Autonomista, 

Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Socialismo y Libertad. El surgimiento de 

este partido se da tras la conformación del Frente Amplio y la necesidad de 

congregar a estos movimientos y continuar con las luchas estudiantiles de 2011. 

Sus estatutos indican que el partido persigue una “sociedad socialista, democrática, 

libertaria y feminista por medio del fortalecimiento y profundización de la democracia 

económica, social e institucional”.46 Este partido político en coalición con algunos 

otros como los que conforman el frente amplio, formaría en 2021 la coalición 

 
46 Chile, B. B. del C. N. de. (2020, octubre). Historia Política [Text]. bcn.cl; BCN. Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/historiapolitica 
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Apruebo Dignidad, la cual llevaría a Boric a su candidatura y posterior elección como 

presidente de la República de Chile. 

Como hemos podido analizar hasta el momento el “Estallido Social” comenzaría en 

octubre de 2019.Dentro de las movilizaciones comenzaría a tomar fuerza la idea de 

redactar una nueva Constitución; algo ante lo cual el presidente Piñeira ya se había 

opuesto con anterioridad. Durante estos sucesos Boric continuaba formando parte 

de la Cámara de Diputados en representación del distrito de Magallanes y tanto él 

como algunos otros diputados y partidos políticos de oposición levantaron la voz 

para manifestarse en favor de una asamblea constituyente que redactara la nueva 

Constitución. El 15 de noviembre de 2019 se anunciaría el Acuerdo por la paz social 

y la Nueva Constitución. Boric sería un actor clave en que se desarrollara este 

acuerdo, aun cuando no contaba con el apoyo de su partido. Estas acciones del 

entonces diputado Gabriel Boric llevarían a que muchos de los miembros del Frente 

Amplio renunciaran al partido. Por su parte el partido comunista también se negaría 

a participar de dicho pacto. Habiendo sido firmado el pacto comenzaría el proceso 

constituyente en Chile.  

La no participación de miembros del partido comunista y de parte del Frente Amplio 

en la firma del “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución”, se debería 

principalmente a que bajo su consideración la firma se había realizado a espaldas 

de los movimientos sociales. Esto no era aceptable bajo su postura dado que las 

movilizaciones sociales eran quienes habían hecho posible la Nueva Constitución. 

Aunado a ello, también era vista esta acción como un cierre a las movilizaciones 

realizadas hasta entonces. Bajo esta visión era necesario que el proceso se hiciera 

desde las movilizaciones y no desde la burocracia del Estado y de las figuras 

políticas, quienes eran parte del problema. Se esperaba que al participar la 

ciudadanía en este proceso se pudieran evidenciar las violaciones a los derechos 

humanos que se habían cometido durante las movilizaciones.  

Tras las discrepancias que se presentaron respecto al “Acuerdo por la paz social y 

la Nueva Constitución”, el proceso constituyente se puso en marcha el 24 de 

diciembre de 2019, con lo cual se convocaría al plebiscito el 26 de abril de 2020. En 
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esta fecha no pudo llevarse a cabo el plebiscito debido a la pandemia de COVID-

19. Ya para octubre de 2020 se realizó el plebiscito con un alcance mayor a lo 

esperado, donde más del cincuenta por ciento de la población acudió a las urnas. 

Los resultados mostraron un apoyo cercano al ochenta por ciento en favor de la 

opción de apruebo y también en favor de la convención constitucional, la cual 

contaría solo con miembros electos.  

Si bien las acciones de Boric al apoyar el “Acuerdo por la paz social y la Nueva 

Constitución” fueron fuertemente criticadas y le generaron diferencias con los 

mismos miembros de su partido, le dio legitimidad a su posición como político. 

Podríamos considerar que estas acciones reflejaron en el pueblo chileno no solo su 

capacidad para mantener luchas sociales, sino también su capacidad para realizar 

reformas que se consideraban necesarias en el país. Además, le acerco a aquellos 

chilenos que mantenían cierta distancia con él, al considerarlo como un político 

radical. La firma del acuerdo le posicionó como un líder capaz de llegar consensos 

y con la posibilidad de acercarse también a un posicionamiento de centro-izquierda, 

con carácter de social demócrata.  

Gabriel Boric se presentaría desde entonces como una opción de cambio, tanto en 

su forma de comunicar política y como en su manera de hacer política. Estas 

modificaciones son muy visibles cuando hemos analizado como es que ha obtenido 

el apoyo de la ciudadanía. Ha ganado posición como un líder a nivel nacional por 

puesto que ha tratado de escuchar e incluir a la gente en su toma de decisiones 

como vocero estudiantil y como diputado por la región de Magallanes. Ha sido 

disruptivo y ha levantado la voz en la búsqueda de mejores condiciones para los 

chilenos. Su paso como diputado respalda su posicionamiento como líder político, 

puesto que ha sabido mantener sus ideales y sus formas de manifestarse, 

políticamente hablando, aun cuando no van con lo establecido.  

2.2.4 El camino a la presidencia 

Durante los años de la post dictadura en Chile se posicionaron principalmente las 

coaliciones de Concertación y Alianza, de centro izquierda y centro derecha 
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respectivamente. Tras las elecciones de 2017 se pudo observar la conformación de 

nuevas fuerzas políticas; tanto surgidas de cero como desde la fracturación de las 

principales fuerzas políticas del país. Aunado a ello el “Estallido Social” de 2019 y 

el plebiscito de 2020 dieron lugar al surgimiento de nuevas figuras en el panorama 

político, por lo que los procesos electivos fueron tensionantes y contaron con una 

mayor cantidad de facciones políticas.  

El mismo Boric ha definió estos años parlamentarios como de resiliencia y 

aprendizaje, para alcanzar el cargo como presidente en 2022. Desde sus años como 

líder del movimiento estudiantil o sus inicios en la política como candidato 

independiente la han formado para ganar posición dentro de la escena política de 

la nación. Esto también ha demostrado que su camino para alcanzar la presidencia 

no ha sido el más sencillo, ni tampoco uno que podría ser considerado como típico 

para alcanzar dicho puesto.  

El 17 de marzo de 2021 tras una serie de reuniones el Comité Central del partido 

Convergencia Social (del cual Gabriel Boric había participado en su fundación), 

seleccionó a el diputado por el distrito de Magallanes como su carta para las 

elecciones presidenciales del mismo año. Alondra Arellano la dirigente del partido 

comunico que: 

 “El objetivo de esta candidatura será ofrecerle a la ciudadanía, junto al resto del 

Frente Amplio, un camino que busque la dignidad de todos y todas, a través de un 

programa de transformaciones sociales que ponga al feminismo y los derechos 

sociales como el motor para superar la crisis y el abandono que sufren actualmente 

millones de hogares en Chile” 47 

Estas declaraciones por parte de la dirigente del partido tratan de mostrar 

inicialmente unidad, con el frente amplio tras la separación ocurrida durante la firma 

del “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución”, ya que Gabriel Boric fue 

una de las figuras que firmó dicho acuerdo. Posteriormente en su mensaje reconoce 

 
47 (Gabriel Boric se convierte en la carta presidencial de Convergencia Social «Diario y Radio Universidad 
Chile, s. f.) 
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las problemáticas a las que se enfrentará el nuevo gobierno en Chile, pero también 

los ideales que se deben perseguir para alcanzar este cambio en la estructura social 

de la nación. Además, el mensaje en su conjunto va de la mano con las líneas que 

su candidato ha defendido, el feminismo y los derechos sociales, durante sus años 

tanto como líder estudiantil como Diputado electo.  

Posteriormente a su designación como candidato por parte de Convergencia Social, 

Boric debía recolectar 24 mil firmas para hacer oficial su inscripción como candidato 

a la presidencia. Mientras realizaba el proceso de recolección de firmas fue 

ganándose el apoyo de los demás partidos que conforman el Frente Amplio. Esto 

se debería a que Convergencia Social no contaba con el mínimo necesario para 

presentar candidato presidencial, por lo que necesitaban del apoyo de los otros 

partidos del frente y de sumar un mayor número de adherentes. De esta forma 

alcanzarían el mínimo requerido solamente un día antes de que lo que se establecía 

en la ley.  

Este sería solo el comienzo de su proceso para ser candidato a la presidencia de la 

República Chilena; ya que, en 2020 Convergencia Social, los partidos del Frente 

Amplio y los partidos de “Chile Digno, Verde y Soberano” firmaron el pacto “Apruebo 

Dignidad” con el objetivo de presentar un frente unido de izquierda durante las 

elecciones de 2021. De esta manera se convocó a unas elecciones primarias donde 

se presentaron: Daniel Jadue, con el apoyo de Chile Digno, Verde y Soberano48; y 

Gabriel Boric con el apoyo del Frente Amplio.49 En dichas elecciones, según los 

datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Gabriel Boric alcanzó la 

candidatura a la presidencia por parte del Pacto “Apruebo Dignidad” tras obtener 

poco más del sesenta por ciento de los sufragios emitidos. Esto ocurriría contra todo 

pronóstico pues el candidato Daniel Jadue contaba con un fuerte apoyo después de 

haber sido alcalde de Recoleta.  

 
48 Compuesto por los siguientes partidos políticos: Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, 
Partido Igualdad, Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, entre otros. 
49 Compuesto por los siguientes partidos políticos: Revolución democrática, Convergencia Social y Comunes. 
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Procesos similares al que se presentó en la coalición “Apruebo Dignidad” se darían 

en las demás coaliciones debido a esta renovación política y a la gran cantidad de 

aspirantes al cargo. En las elecciones primarias de la coalición “Chile Vamos”, de 

centro derecha, resulto electo el candidato Sebastián Sichel, quien había fungido 

como ministro de Desarrollo Social y Familia. Por su parte, la Unidad Constituyente, 

de carácter centro izquierdista, determinaría en sus primarias como candidata a 

Yasna Provoste Campillay. El Partido de la Gente elegiría a Franco Parisi, 

excandidato a la presidencia, como su candidato. El partido Progresista presentaría 

a Marco Enríquez-Ominami como su candidato. El Partido Republicano de Chile, en 

la coalición que conformaba el Frente Social Cristiano, impulso la candidatura de el 

exdiputado José Antonio Kast. También el partido Unión patriótica, presento a 

Eduardo Artés como su candidato. Por último, se presentaron algunos 

independientes destacando las figuras de: Marcela Aranda, Tomas Jocelyn-Holt y 

Bernardo Javalquinto.  

Un total de siete candidatos a la presidencia con apoyo de algún partido político 

fueron registrados para el proceso electivo de 2021. Fiel reflejo de la renovación 

política y del surgimiento de nuevas figuras en el contexto político nacional. También 

se notó una fuerte fragmentación de las dos fuerzas políticas dominantes hasta 

entonces en Chile, a tal grado que ninguna de estas fuerzas alcanzaría los votos 

necesarios para pasar a la segunda vuelta.  

Las claves de la campaña de Boric se encontrarían basadas en mantener el 

contacto con la gente, hablándole desde sus necesidades y los temas que les 

interesan resolver de acuerdo con su contexto. De esta forma el candidato de 

“Apruebo Dignidad” se dedicó a recorrer el país para promover el dialogo entre él, 

su equipo y la ciudadanía. Desde este carácter tan cercano con la gente, contrario 

a lo que habían demostrado hasta entonces los políticos chilenos, Gabriel comenzó 

a tomar mayor fuerza como una opción real para alcanzar los votos que le 

impulsaran a la segunda vuelta y potencialmente a la Casa de la Moneda en Chile.  

Contra todo pronóstico los votos emitidos durante la primera vuelta colocarían al 

candidato del Partido Republicano de Chile y al candidato de la coalición Apruebo 
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Dignidad como los ganadores de este proceso electivo. Ambos pasarían a disputar 

la segunda vuelta el 19 de diciembre de 2021. José Antonio Kast obtendría según 

cifras del Servicio Electoral de Chile el 27.91 por ciento de los votos; mientras que 

Gabriel Boric obtendría el 25.83 por ciento de los votos. Su más cercano 

perseguidor tuvo cerca de un millón de votos menos que estos dos candidatos. 

Estas elecciones presentaron un aumento en la participación ciudadana alcanzando 

un 47.33 por ciento. Como resultado de este proceso electivo, el puesto en la Casa 

de la Moneda se lo disputarían dos propuestas contrarías; por un lado, contendería 

la figura de ultraderecha con Kast y por el otro una figura de izquierda con Boric. 

La figura de Boric, ya posicionado dentro de los dos candidatos que se disputarían 

la segunda vuelta, continuaría creciendo. Boric contaría con el apoyo de la 

expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente Ricardo Lagos, ambos miembros 

del centro izquierda en Chile. Con ello la figura de Gabriel Boric fue ganando apoyo 

ciudadano. Además, la segunda vuelta colocaba a dos figuras en polos opuestos 

como los futuros presidentes de la República Chilena. Esa condición jugó en favor 

de Gabriel, puesto que con anterioridad él ya había demostrado su capacidad para 

acercarse a la centro-izquierda; mientras que las características ultraderechistas de 

su contrincante, limitarían su capacidad para acceder al voto proveniente del centro.  

La segunda vuelta presentaría por su parte un máximo histórico desde que el voto 

perdió su carácter de obligatorio en 2012. En dichas elecciones el candidato de 

izquierda Gabriel Boric Font resultaría con la victoria, con un porcentaje de 55,87 de 

los votos emitidos según las cifras del Servicio Electoral de Chile. De esta forma se 

convertiría en el presidente electo más joven, con tan solo 35 años de edad, y con 

el mayor número de votos desde la salida de Pinochet en 1990. Boric paso de 

estudiante de derecho que levantaba la voz para exigir mejores condiciones 

escolares y una educación gratuita, a convertirse en presidente de la República de 

Chile en solamente 10 años.  

Una característica inusual que se manifestó durante estas elecciones fue el 

porcentaje de votos que la ultraderecha, representada por Juan Antonio Kast, 

obtuvo durante los comicios. Poco más de cuarenta y cuatro por ciento de los 
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chilenos mostraron su apoyo a este candidato, mismo porcentaje que obtuvo el 

apoyo al “Sí” en favor de Augusto Pinochet, durante el plebiscito de 1988. Dicha 

condición no debe ser tomada como una muestra de que el mismo número de 

personas apoyaron tanto a Pinochet, como a Kast, sino como una visibilización de 

que aún dentro del país se mantiene un gran número de ciudadanos que comulgan 

con políticas implementadas durante la dictadura.  

Del proceso electivo debemos destacar que la actitud de Kast inicialmente que lejos 

de mantenerse en las cualidades de la ultraderecha, o de los comentarios de 

algunos de sus seguidores a oponerse a la elección, sus acciones fueron de apoyo 

desde el primer momento y reconocimiento al nuevo presidente de la república 

chilena. Estas muestras de reconocimiento entre los candidatos se dan aun cuando 

la competencia electoral fue muy conflictiva. Posteriormente podríamos observar 

cómo dichas muestras de respeto respondían más a una obligación por lo 

tradicional, que a un real deseo de trabajar en conjunto. Los años de gobierno de 

Boric han demostrado que la derecha es una oposición bien colocada dentro del 

panorama político, que ha criticado, limitado y desestabilizado el gobierno de 

Gabriel Boric.  

Boric puede ser considerado como un liberal en lo social, pero en lo económico es 

un perseguidor de una economía de bienestar. Dentro de sus primeros discursos 

como presidente electo lo deja en claro pues se posiciona mencionando que “vamos 

a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo 

haremos cuidando la macroeconomía”.50  En gran medida las demandas del 

“Estallido Social” se deben a la falta de este carácter social del Estado. El pueblo 

demandaba garantías en servicios como salud, educación y transporte, y Gabriel 

Boric menciona que esa será de sus primeras acciones, sin descuidar la economía 

nacional en el camino.  

 
50( Presidente electo de Chile, Gabriel Boric, promete expandir los derechos sociales con responsabilidad 
fiscal, 2021) 
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La elección de Gabriel Boric como presidente nos habla también de un cambio, no 

solo por el fin de la etapa de la Concertación en Chile, más bien por la modificación 

en la percepción del pueblo chileno, que está cansado de mensajes de miedo y 

mantiene la esperanza de que las condiciones pueden ser mejores. Que quiere 

modificar su entorno y construir un Chile distinto. Que quiere derogar lo manifestado 

durante la dictadura y reformar las leyes que les oprimen y dividen. Un pueblo de 

chile que anhela cambios sustanciales y no el proceso de transición en el cual se 

había visto involucrados hasta entonces. Un pueblo chileno que aún ve como los 

fantasmas de la dictadura se mantienen en su contexto, en sus políticos y en sus 

leyes. Boric entonces, como un líder progresista, joven y diferente a los políticos 

tradicionales chilenos, se coloca como una opción para alcanzar estos objetivos.  

La movilización fue una de las claves en su elección, logró que muchas personas 

asistieran a las urnas. Contaba con un fuerte apoyo además de los jóvenes y las 

mujeres. Ahora, le tocaba durante su gobierno saber responder a ese apoyo y a las 

demandas qué el pueblo, quien le ayudó a posicionarse como presidente de la 

república, deseaba. Así Boric comenzaría su gobierno con el apoyo de la ciudadanía 

y con la tarea de escuchar y solucionar las problemáticas que el proceso de cambio, 

iniciado con las movilizaciones de 2019, demandaban.  

Existe un antes y un después de estas elecciones, la figura de Gabriel como un 

joven, progresista y disruptivo, lo colocan en un panorama de cambio en Chile 

iniciado con el “Estallido Social” en 2019. Esta nueva política que representa Gabriel 

Boric, es solamente el inicio del fin de este periodo de la transición política en Chile, 

el proceso de cambio debe culminar con la promulgación de una Nueva Constitución 

que borre los fantasmas de la dictadura. 

  



 
 

pág. 64 
 

3. La presidencia de Gabriel Boric: la influencia del Estallido social 

Luego de diez años el joven Gabriel Boric pasó de ser un estudiante que participaba 

en las movilizaciones en busca de una educación gratuita, a ser electo presidente 

de Chile. Su llegada a la Casa de la Moneda se da luego de su participación como 

líder estudiantil, diputado electo por la región de Magallanes y finalmente candidato 

de la coalición “Apruebo Dignidad”. El ciudadano chileno Gabriel Boric cuenta con 

las credenciales para dicho puesto y su militancia política lo avala; pero, hablar de 

este rápido ascenso de una figura pública, es hablar también de una sociedad en 

proceso de cambio.  

Tras cincuenta años del golpe de Estado impulsado por el militar Augusto Pinochet 

en Chile, el pueblo chileno ha estado en constante movilización para erradicar los 

rezagos que quedan de la dictadura de 17 años. En gran medida estas luchas por 

alcanzar un cambio para el pueblo de Chile, se ve reflejado en el “Estallido Social” 

puesto que, las movilizaciones se deben también al malestar social que ha generado 

un modelo neoliberal a ultranza implantado durante la dictadura.  Dentro de estos 

cambios es que se ha pretendido durante las movilizaciones, se encuentra: la 

conformación de una Nueva constitución que elimine los rastros de la Dictadura. 

Pero también luchas constantes en temas de educación, salud, transporte, entre 

otras. La clase media, los jóvenes, las mujeres y los pueblos originarios han sido 

parte fundamental de estos movimientos sociales.  

Estas movilizaciones sumadas a la problemática mundial debido a la pandemia 

COVID-19, pusieron desde el primer momento al gobierno de Gabriel Boric en una 

condición atípica y complicada. Aunado a ello, la elección de Gabriel es vista 

también por algunos expertos como un fin al proceso de transición,51 surgido tras el 

plebiscito por el “No” en 1988, donde se había mantenido el control de la 

Concertación y Alianza. De esta forma la elección de Boric se ha convertido en la 

esperanza de construir un “nuevo Chile” que deje atrás la dictadura y se enfoque en 

la promoción de la democracia.  

 
51 DW Español (Director). (2021, diciembre 20). Boric presidente: Hacia un nuevo Chile | Especial A fondo. 
https://www.youtube.com/watch?v=6pOwrraX86c 
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Sin lugar a duda todos estos factores colocaron un peso mayor sobre el gobierno 

del presidente chileno. Las expectativas eran muy altas, la necesidad de cambio por 

parte del pueblo chileno también y además debía cumplir con las expectativas 

respecto al plebiscito constitucional. Ahora entendiendo lo que su gobierno 

representa y la carrera política que lo ha llevado hasta esa posición como líder del 

poder ejecutivo en Chile; deberemos cuestionarnos qué relación ha tenido el 

“Estallido Social” con la elección de Gabriel Boric a finales de 2021 y tomando 

posesión en marzo de 2022. 

Para realizar esta tarea, conociendo ya por separado el movimiento social y lo que 

ha implicado, así como la carrera política y el desempeño como líder estudiantil de 

Boric, deberemos prestar atención a los poco más de año y medio que lleva como 

presidente de la República Chilena. Para ello, nos centraremos en tres puntos que 

consideramos son importantes para reflejar esta relación que pueda tener con el 

“Estallido Social”. Primero analizaremos la conformación de su gabinete, dado que 

la inclusión de ciertas figuras en estos cargos puede ser reflejo de la importancia 

que se le puede brindar a las demandas presentadas durante las movilizaciones. 

Seguido de ello, será importante analizar la agenda política del presidente y sus 

acciones durante este poco más de un año de mandato; con la intención de destacar 

aquellas acciones realizadas que vayan en la línea de las demandas del “Estallido 

Social”. El último de estos puntos tendrá como objetivo analizar el proceso del 

plebiscito, pues son las acciones de Boric respecto a la redacción de la Nueva 

Constitución lo que le brinda mayor confianza por parte de la ciudadanía; además 

de que la redacción de la Constitución era una de las demandas centrales de las 

movilizaciones iniciadas en octubre de 2019. Por último y como un complemento 

analizaremos un poco las acciones de Boric durante la conmemoración de los 

cincuenta años del golpe de Estado; esto con la finalidad de observar cuál es la 

percepción de los gobiernos de la región respecto del actuar de Boric y cómo es 

que estas acciones le definen como el gobernante que termina con el periodo de 

transición posterior a la dictadura.  
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3.1 El Gabinete del presidente Gabriel Boric 

El gabinete del presidente Boric se conformó, según lo que nos informa el 

observatorio comsulting, de inicio por 14 mujeres y 10 hombres, de los cuales 7 son 

independientes; 5 son militantes del partido convergencia social (del cual el 

presidente es uno de los fundadores), 2 del partido socialista, 3 del partido 

comunista, 2 militantes de Revolución Democrática, uno del partido liberal, uno 

Regionalista Verde, uno del Partido Radical, uno del PPD y uno de Comunes.52  

Destaca que este gabinete cuenta con siete ministros menores de cuarenta años, 

lo cual va muy de la mano con la anteriormente mencionada renovación política en 

Chile.  

“Algo que sin duda destaca de este gabinete inicial que conformó el presidente Boric 

es su carácter progresista, ya que es inclusivo, diverso, solidario y paritario”.53  El 

mensaje que manda el presidente con este gabinete es un apoyo a la diversidad en 

todos los ámbitos; aunque, hay un sector que sigue sin verse representado y son 

los pueblos originarios. Aun así, es categórica la diferencia que se ha presentado 

entre este gabinete y aquel que se presentó tras el regreso de la democracia en 

Chile durante el gobierno de Aylwin.54 En dicha ocasión se contaba con un gabinete 

en su totalidad compuesto por hombres cumpliendo las reglas de etiqueta que se 

consideraba que un político debía presentar al utilizar vestimenta muy formal y sin 

distintivos. El gabinete de Gabriel por su parte se distingue por lo diverso y la 

naturalidad, lo cual manda un mensaje al pueblo de que quienes gobiernan no se 

encuentran en una esfera diferente.  

Ante esta conformación del gabinete el Partido Comunista se expresó en 

descontento por los ministerios que le fueron asignados, donde sólo destaca la 

 
52 Primer gabinete de Boric—Comsulting. (s. f.). Recuperado 1 de septiembre de 2023, de 
https://comsulting.cl/primer-gabinete-de-gabriel-boric/ 
53 Opinión brindada por Gerardo Varela en: El Líbero (Director). (2022, enero 21). Análisis del gabinete de 
Gabriel Boric. https://www.youtube.com/watch?v=nE5R_qpeNsI 
54 La fotografía puede ser encontrada en: Boric y la comparación con el gabinete de 1990: «No olvidemos 
que la foto pre-Alwyin era con militares». (s. f.). Recuperado 1 de septiembre de 2023, de 
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2022/01/22/boric-y-la-comparacion-con-el-gabinete-de-1990-no-
olvidemos-que-la-foto-pre-alwyin-era-con-militares/ 
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posición de Camila Vallejo como encargada de la Segegob (Secretaría General de 

Gobierno). En gran medida estas decisiones de Boric de sólo entregar tres 

ministerios al Partido Comunista, se debe a las diferencias que tuvieron mientras se 

firmaba el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”; desde entonces se 

mostró una fractura en la relación entre el partido y el ahora presidente. El 

descontento del Partido Comunista es de destacar por el acompañamiento que el 

partido brindó durante las movilizaciones sociales del “Estallido Social”. Fue el 

Partido Comunista uno de los más activos durante el movimiento y de los más 

críticos al respecto. Por su parte, esta postura de Boric también refleja su intento 

por no despegarse del centro, característica que le ayudó a obtener mejores 

resultados durante la segunda vuelta, con lo cual se apuntaría a que el cambio es 

más de carácter socialdemócrata.  

Algo sin duda importante y a considerar respecto a la conformación del gabinete es 

que el presidente se rodea de las personas que le son cercanas y con quienes tiene 

cierta familiaridad. Este gabinete político está conformado en su mayoría por 

exdirigentes estudiantiles, de los cuales destacan Giorgio Jackson y Camila Vallejo 

en los ministerios de Segpres (Secretaría general de presidencia) y Segegob 

respectivamente.55 También debemos destacar el nombramiento de “Mario Marcel 

en Hacienda, puesto que destaca en su formación como presidente del Banco 

Central y ha sido una figura clave en la construcción de la política monetaria y 

fiscal”.56  Marcel fue reclutado directamente con el presidente para mantener un 

control sobre la economía nacional. 

La conformación de este gabinete hace mucho énfasis en el feminismo, ya que no 

sólo conformó el grupo en su mayoría por mujeres, sino que también, sumó el 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Recordemos que el papel de las 

mujeres durante las votaciones fue vital para que durante las elecciones se diera la 

 
55 Datos recuperados de: Cómo se gestó el primer gabinete de Boric y los contrastes. (2023, marzo 2). 
https://www.ex-ante.cl/como-se-gesto-el-primer-gabinete-de-boric-y-el-contraste-con-el-nuevo-cambio-de-
equipo-que-se-alista/ 
56 Primer gabinete de Boric—Comsulting. (s. f.). Recuperado 1 de septiembre de 2023, de 
https://comsulting.cl/primer-gabinete-de-gabriel-boric/ 
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victoria a Gabriel Boric. También debemos destacar que el movimiento feminista fue 

uno de los pilares que participaron durante las protestas del “Estallido Social” y que, 

además, ayudaron a que no se apagara el movimiento durante algunos momentos, 

principalmente cuando se comenzó a hablar de la pandemia COVID-19. 

El contar con un gabinete político compuesto en parte por sus amigos y su círculo 

cercano, donde se destaca el compañerismo y la familiaridad, no evitaría que se 

generaran discusiones internas que llevaran a la separación, renuncia o destitución 

de algunos miembros del gabinete. La primera ola de cambios se daría tras la 

derrota durante el plebiscito constitucional, dando entrada a su gabinete al centro 

izquierda, en las figuras de Carolina Tohá y Ana lya Uriarte en el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública y en el Ministerio de la Secretaria General de la 

Presidencia, respectivamente. Con estas modificaciones su amigo Giorgio Jackson 

pasó al ministro de Desarrollo Social.57  Posteriormente en agosto de 2023 se 

realizaría una nueva ola de cambio, donde destacaría la renuncia de su amigo 

desde su periodo como líder estudiantil Giorgio Jackson. Estos nuevos cambios se 

darían luego de que la extrema derecha en el país se quedara con 22 de los 50 

puestos del órgano encargado de la redacción de una Nueva Constitución.58  

La conformación del gabinete político del presidente Boric demuestra la influencia 

de ciertas líneas de protesta que se dieron durante el “Estallido Social”, como la 

importancia de los movimientos feministas, la diversificación y el sentimiento de un 

gobierno cercano y de todos y todas. También se ha destacado por ser un gabinete 

con cercanía a las movilizaciones, puesto que en su gran mayoría ha estado 

conformado por líderes de movilizaciones previas. Esta condición les acerca a 

comprender de mejor manera las demandas del Estallido y acerca a que el gobierno 

pueda ser una representación de las luchas sociales. Por su parte, los cambios 

realizados en su gabinete también demuestran la importancia que le ha adjudicado 

 
57 Boric reforma su gabinete en Chile tras el masivo rechazo a la nueva Constitución, dando entrada al 
centroizquierda tradicional en su gobierno—BBC News Mundo. (s. f.). Recuperado 12 de septiembre de 
2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62813511 
58 Boric renueva su Gabinete sin cambios de fondo | EL PAÍS Chile. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 
2023, de https://elpais.com/chile/2023-08-16/boric-renueva-su-gabinete-sin-cambios-de-fondo.html 
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el presidente a el proceso del plebiscito por una Nueva Constitución, ya que estos 

cambios se han dado como respuesta a lo que el pueblo de Chile ha mostrado en 

las urnas, rechazando sus propuestas y poniendo en predicamento las acciones de 

su gobierno.  

3.2 La agenda política de Boric y su relación con el “Estallido Social” 

En marzo de 2022, hace poco más de un año, Gabriel Boric asume posición como 

presidente de la República Chilena, en un momento de fractura, de reencuentro 

entre el pueblo y con problemáticas de origen. Mas allá de la crisis que se ocasionó 

por las movilizaciones sociales de 2019 o los altos costos de la pandemia COVID-

19, Chile se encontraba inmerso en un panorama complejo, en lo político, social y 

económico. La llegada a la presidencia del ciudadano de la región de Magallanes 

se da, con una economía que presenta fuertes niveles de inflación, con 

vulnerabilidad en temas de seguridad y con dos condicionantes que coloca en 

estado de emergencia al gobierno; por un lado, la crisis migratoria en el norte del 

país y por otro lado la crisis que se vive en el sur con el conflicto mapuche. Aunado 

a ello, debemos considerar que su gobierno se realizará sin contar con una mayoría 

tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.59 

Ante ello, el presidente pretende poner en práctica durante su gobierno un programa 

de transformación de Chile por una sociedad más justa. Para la construcción de 

este programa Boric ha buscado rodearse de la gente durante sus giras de 

campaña. Reconoce de esta forma la urgencia por apoyar a solucionar las 

problemáticas de los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, quienes buscan a 

familiares desaparecidos, las disidencias de género que durante mucho tiempo han 

sido invisibilizadas y los pueblos originarios que han sido expulsados de su tierra. 

Además, reconoce desde su primer mensaje de gobierno que los cambios que 

 
59 Datos recuperados de: Gabriel Boric, presidente: El Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que 
enfrentará en sus primeros meses de gobierno—BBC News Mundo. (s. f.). Recuperado 3 de septiembre de 
2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60464367 
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propone son aquellos que la ciudadanía ha echado a andar y que, de no ser por las 

movilizaciones del pueblo, él no se encontraría como presidente.60 

Desde el primer minuto en su mensaje inaugural Gabriel ha convocado a la unidad 

del pueblo chileno y al apoyo mutuo, reconociendo que su gobierno será uno para 

todas y todos. Incluso su mensaje trasciende fronteras cuando habla de esta unidad, 

pues reconoce la importancia de ser latinoamericano y promueve que la voz del sur 

vuelva a ser escuchada por medio de un trabajo en conjunto con los pueblos de la 

región. Acompañada de esta unión que le pide al pueblo, pone también a su 

disposición el apoyo de las autoridades, al reconocer que estas no pueden ser 

inalcanzable, que deben estar abiertas a escuchar y apoyar, para que se pueda 

lograr el gobierno de todos y todas.61 

Dentro de sus propuestas Boric destaca en primera instancia el no olvidar que 

vienen de las movilizaciones y que, por ello, responderá a estas demandas. 

Principalmente reconoce que es necesario sanar heridas que han quedado del 

“Estallido Social”, por lo que se promoverán cambios en la ley de seguridad del 

Estado y solución a las problemáticas de los presos políticos de la movilización de 

octubre de 2019. Aunado a ello otro de los temas a destacar de su agenda política 

es la redacción de la Nueva constitución, para que esta se realice de forma paritaria 

y que pueda apoyar al desarrollo nacional en el presente y el futuro. Para usos de 

esta investigación nos centraremos en aquellas propuestas y acciones del gobierno 

que tengan relación directa con las demandas del “Estallido Social” y su influencia, 

aunque reconocemos que no son las únicas acciones del gobierno.  

Algunos de los logros más relevantes que ha mantenido el gobierno de Boric se 

encuentran en la economía. “Durante este periodo de mandato se ha alcanzado: 

crecimiento económico por arriba del uno por ciento, constante crecimiento del 

 
60 Dicho discurso podemos escucharlo en: Gabriel BORIC dirige su PRIMER discurso a CHILE | EL PAÍS - 
YouTube. (s. f.). Recuperado 3 de septiembre de 2023, de 
https://www.youtube.com/watch?v=KockY5zd2HQ 
61 Análisis realizado tomando como base: Primer discurso en el Palacio de La Moneda del Presidente Gabriel 
Boric Font—Prensa Presidencia. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2023, de 
https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=188237 
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salario mínimo, superávit fiscal, incremento en la inversión extranjera y una inflación 

que parece mantener una tendencia a la baja”.62  Sin duda esta era una de las 

grandes preocupaciones al elegir a Boric presidente; puesto que, se le consideraba 

un candidato que se acercaría más a una agenda social que a las soluciones 

económicas. El presidente reconoció la problemática en materia económica que el 

país vivía y comprendió que para poder aplicar una agenda social que trajera 

consigo cambios sustanciales resultaría importante mantener cierta estabilidad en 

las cuentas nacionales.  

Un año después de resultar victorioso en el proceso electoral ocurrido en Chile, el 

presidente, Gabriel Boric, tomó la decisión de indultar a trece jóvenes que fueron 

detenidos durante el “Estallido Social”.63 Estas acciones no fueron bien recibidas 

por parte de la derecha en Chile, que ya mantenía una postura de oposición al 

gobierno de Gabriel. Esta acción resuelve una problemática que desde sus 

propuestas de campaña acompañaba al entonces candidato por la coalición 

“Apruebo Dignidad”. De esta forma resolvió una problemática directa de aquellas 

movilizaciones, pero también promovió una polarización en la sociedad, que de por 

sí ya se encuentra fragmentada de acuerdo con su postura política.  

Aunado a ello en respuesta a las demandas del “Estallido Social” el gobierno de 

Boric ha alcanzado la gratuidad total en las atenciones de salud. Aunado a ello, se 

mantienen negociaciones para alcanzar una reforma en materia laboral que reduzca 

las jornadas de 48 a horas a 40 horas. También se han alcanzado algunas 

modificaciones en materia de educación, pero aún se mantienen las negociaciones 

al respecto. Aun con ello, parece que las demandas sociales realizadas durante las 

movilizaciones del “Estallido Social” se mantienen latentes y sin respuesta directa 

por el momento.  

 
62 Datos recuperados de: 3 logros del primer año de gobierno de Gabriel Boric en Chile (y los desafíos que 
tiene por delante)—BBC News Mundo. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2023, de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64877756 
63 Noticia recuperada de: Indulto de Boric a presos del estallido desata tormenta política en Chile. (2022, 
diciembre 30). SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/chile-indultos_indulto-de-boric-a-presos-del-
estallido-desata-tormenta-pol%C3%ADtica-en-chile/48171892 
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En su mensaje durante la conmemoración de los tres años del estallido social, Boric 

invitó a no desprestigiar las movilizaciones de octubre de 2019. El presidente 

mencionó que:  

 “El Estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han 

querido instalar en los últimos días, fue pura ola de delincuencia. Fue una expresión 

de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, 

no ha sabido interpretar ni dar respuestas” 64 

Bajo esta postura Boric considera que no se debe demeritar lo ocurrido durante las 

demandas sociales, pero reconoce que está en deuda respecto a lo que esta 

movilización significó. El presidente reconoce que no ha podido concretar algunas 

reformas necesarias para dar solución a las demandas del estallido. Pero que es 

tarea de su gobierno poder encausar estas demandas a buen puerto. No debemos 

cegarnos de lo ocurrido en 2019, pero para el presidente el alcanzar soluciones al 

respecto debe ser realizado por medio de la democracia y no desde la violencia.  

Incluso el presidente comprende que: “nuestra lectura de los cambios sociales que 

el país necesita estuvo muchas veces nublada por nuestras ideas preconcebidas”65   

Con ello Boric acepta que su gobierno no ha sabido responder de manera correcta 

a lo que las movilizaciones demandaban y que sus acciones fueron nubladas por 

otras ideas. Pero en su discurso mantiene la idea de realizar cambios estructurales 

que ha exigido el “Estallido Social” 

Dentro de esto cambios esperados por la política de Boric también debemos 

reconocer las adversidades a las que se ha enfrentado. Por un lado, las votaciones 

realizadas en favor de la Nueva Constitución, dejaron muy mal parado su proyecto 

y todo aquello a lo que buscara dar solución, de las demandas del Estallido, por ese 

medio. Aunado a ello, una sociedad polarizada donde la derecha mantiene una 

postura conflictiva respecto a las acciones del gobierno y su minoría en las Cámaras 

 
64 (Presidente de la República Gabriel Boric Font realiza declaración a tres años del 18 de octubre - Prensa 
Presidencia, s. f.) 
65 (Presidente de la República Gabriel Boric Font realiza declaración a tres años del 18 de octubre - Prensa 
Presidencia, s. f.) 
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han debilitado su capacidad de cambio. Por último, la caída en su aprobación 

también es significativa para diezmar su fuerza como líder del poder ejecutivo.  

De igual manera no podemos justificar todo lo que no se ha podido alcanzar por 

medio de estas dificultades presentadas. El presidente también debe de aceptar 

ciertos aprendizajes al respecto y conformar un gobierno que represente realmente 

este nuevo Chile que se pronosticaba, aquel que termine con el proceso de 

transición. Con esto aún en mente Boric cuenta con más de dos años para generar 

cambios, promover la sociedad igualitaria que el pueblo desea y responder a las 

demandas del Estallido que tanto adoptó durante su proceso de campaña en 2021.  

3.3 Plebiscito Constitucional en Chile 

Una de las grandes demandas del “Estallido Social” fue la redacción de una Nueva 

Constitución con la esperanza de modificar sus condiciones de vida y eliminar los 

vestigios de la dictadura expresados en la Constitución. El presidente Gabriel Boric 

comprendió la necesidad de esta constitución; por lo que, como diputado fue uno 

de los encargados de firmar el “Acuerdo por la paz Social y una nueva constitución”. 

En dicho documento se ratifica el deseo de impulsar el plebiscito en el mes de abril 

de 2020, así como que el órgano constituyente deberá ser elegido por la ciudadanía. 

Una vez redactada por el órgano constituyente, esta seria sometida a un plebiscito 

ratificatorio.66  Además, este plebiscito ratificatorio tendría un carácter de obligatorio 

para la ciudadanía.  

El “Estallido Social y la pandemia COVID-19 evidenciaron muchas de las carencias 

en Chile. Por ello, se promovió fuertemente la redacción de la Nueva Constitución 

que sustituyera a la que se redactó durante el periodo de la dictadura. A partir de 

las demandas sociales se destacan líneas que se espera que la Nueva Constitución 

tome en consideración. Por una parte, resulta importante definir cuál será el rol del 

Estado, puesto que se espera que este sea uno de carácter social. En este modelo 

de un Estado de carácter social se promueve que el Estado sea un proveedor de 

servicios: educación, salud, seguridad social, entre otros. De igual forma se espera 

 
66 Boric, G. et. All. (2019). Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución. Chile. 
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que la Nueva Constitución contrarreste el carácter hiperpresidencialista de la 

República Chilena y se opte por opciones más cercanas a un semipresidencialismo, 

donde las Cámaras tengan un peso real. Desde las movilizaciones también se 

espera que se resuelvan problemáticas de los pueblos originarios como de medio 

ambiente y derechos del agua en la redacción de esta Constitución.67  

Debido a la pandemia de COVID-19, tanto el proceso de entrada como el de salida 

tuvieron que ser pospuestos. El 25 de octubre y con una participación apenas por 

arriba del cincuenta por ciento del electorado, según la información obtenida del 

SERVEL, se votó con un 78.28% en favor del apruebo a una nueva Constitución. 

También se obtuvo durante dicho proceso un 79% en favor de que el órgano 

encargado de la redacción fuese la Convención Constitucional.68 De esta manera, 

comenzaría el proceso de redacción de la Nueva Constitución. La Convención 

constitucional tendría 37 escaños para la centro-derecha, mientras que la coalición 

“Apruebo Dignidad” conseguiría 28 escaños; mientras que la centro izquierda 

obtendría 25 escaños; otros 49 sería para independientes y 17 estarían reservados 

para los representantes de los pueblos originarios.69 Algo a destacar de esta 

convención Constitucional es que se conformó de forma paritaria, reflejo de la 

importancia que han tenido las luchas feministas durante las demandas sociales del 

“Estallido Social”. 

Un año después de la conformación de la Convención Constitucional, se presentó 

una propuesta de Constitución. De entre los cambios más destacados se 

encontraba el paso de una República Democrática a una Democracia Paritaria. Bajo 

este carácter paritario se pretende alcanzar igualdad y paridad en los órganos del 

Estado. Como afirma Lita Vivaldi: “Que esta Constitución se haya escrito en forma 

 
67 Comienza la Convención Constitucional en Chile: Cuáles son los 4 aspectos clave de la Carta Magna que se 
debatirán en los próximos meses—BBC News Mundo. (s. f.). Recuperado 19 de septiembre de 2023, de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57104668 
68 Datos obtenidos de: Plebiscito Nacional 2020 fue la mayor votación de la historia de Chile | Servicio 
Electoral de Chile. (2020). Recuperado 5 de septiembre de 2023, de 
https://www.servel.cl/2020/10/26/plebiscito-nacional-2020-fue-la-mayor-votacion-de-la-historia-de-chile/ 
69 Datos obtenidos de: Fichas Biográficas de las y los Convencionales Constituyentes—Historia Política—
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Recuperado 7 de septiembre de 2023, de 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/convencionales_constituyentes/index.html 
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paritaria refleja tanto en los derechos que han sido considerados como en la forma 

en que se organiza el Estado”.70  Con estas modificaciones más el carácter paritario 

del Gabinete de Gabriel Boric, podemos observar cómo es que las demandas en 

este sentido han sido respondidas. Se da un papel mayor, se reconocen derechos 

y se impulsa la participación de las mujeres; claros objetivos de las luchas feministas 

en muchas naciones, entre ellas Chile. 

 A partir de las demandas de los movimientos feministas también se reconocería la 

importancia de contar, en la Nueva Constitución, con protocolos y medidas que 

asegurasen las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo; 

recalcando la importancia de un parto y maternidad deseados. Mundo Vivaldi uno 

de los legisladores de dicha propuesta de Constitución, expreso que: “Este derecho 

no implica interrumpir el embarazo en cualquier momento, Será un derecho que 

estará regulado y reglamentado por el legislador, que dirá cuáles son los plazos y 

la forma de hacerlo”.71  Esta propuesta traería consigo muchas reacciones negativas 

y señalamientos a la Carta Magna por su carácter radical; pero, es claro que esta 

formaba parte de las demandas que el pueblo chileno expreso durante las 

movilizaciones de los años recientes.  

La Constitución de 1980 carecía de contener reconocimiento a los pueblos 

originarios; esta propuesta de Constitución pretendía cambiar eso, mediante la 

definición de Chile como un Estado plurinacional e intercultural. Además, se 

brindaban autonomías regionales a los pueblos originarios en la Nueva 

Constitución.72 Las principales problemáticas de estos cambios, respecto a los 

pueblos originarios, se encontraban en los límites de lo que dicha autonomía podía 

representar. A su vez, esta modificación respondía a las fuertes demandas de los 

pueblos originarios por respeto y reconocimiento, así como la aceptación dentro de 

la República Chilena de sus usos y costumbres. Aunado a ello, estas también fueron 

 
70 («Apruebo o rechazo», 2022) 
71 («Apruebo o rechazo», 2022) 
72 Apruebo o rechazo: 6 grandes cambios que propone la nueva Constitución que vota Chile. (s. f.). BBC 
News Mundo. Recuperado 9 de septiembre de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-62010439 
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demandas expresadas durante las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 

2019.  

Una de las modificaciones más esperadas y la cual se contemplaba en dicha 

propuesta fue la afirmación de un Estado de carácter social. Bajo esta demarcación 

se reconocía que el Estado debe proveer bienes y servicios que aseguren los 

derechos de las personas. Dentro de las propuestas para alcanzar esta condición 

se promueve la creación de un Sistema de Seguridad Social Publico, el derecho a 

pensiones dignas, el derecho a una vivienda digna, el reconocimiento al trabajo 

doméstico, entre otras.73 La crisis del “Estallido Social no podría ser comprendida 

sin reconocer que al pueblo se le habían arrebatado servicios y derechos que 

ponían en predicamento sus condiciones de vida y su dignidad como personas. Los 

levantamientos son una muestra de un pueblo desfavorecido por la aplicación de un 

modelo neoliberal que promueve la privatización y la inequidad social, concepto 

propuesto por Raúl Prebisch.74 Es en esta área donde se esperaba que se 

realizaran cambios fundamentales, en respuesta a las demandas de las 

movilizaciones, y tal parece que al menos en la propuesta si se encontraba esta 

respuesta a las peticiones del “Estallido Social”. De esta forma se consumaría la 

transición en Chile, pasando a ser un Estado de bienestar.75  

Por último, dentro de estos grandes cambios que proponía la Nueva Constitución 

encontramos el establecimiento del agua como un bien inapropiable. De esta forma 

esta propuesta de Constitución reconoce que “La naturaleza tiene derechos. El 

Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.76  Además de 

realizan cambios sustanciales en los tres poderes. Al poder ejecutivo se le brinda la 

posibilidad de ser relecto de manera consecutiva; mientras que la Cámara de 

 
73 Apruebo o rechazo: 6 grandes cambios que propone la nueva Constitución que vota Chile. (s. f.). BBC 
News Mundo. Recuperado 19 de septiembre de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-62010439 
74 Prebisch, Raúl (1981). Primera Parte. La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo. (pp. 
37-49). Capitalismo periférico, crisis y transformación. México: Fondo de Cultura Económica 
75 El Estado de bienestar es un conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios sociales, donde la 
finalidad se encuentra en mejorar las condiciones de vida. 
76 («Apruebo o rechazo», 2022) 



 
 

pág. 77 
 

senadores es sustituida por una Cámara de Regiones. También se introducen 

elementos importantes que promueven la democracia participativa. Con estas 

modificaciones se trataba de neutralizar el carácter hiperpresidencialista con que 

contaba la Constitución redactada durante el periodo de la dictadura de Augusto 

Pinochet.  

El 4 de septiembre de 2022 se realizó el plebiscito Constitucional, para aprobar o 

rechazar el texto que propuso la Convención Constitucional. Además, estas 

votaciones tenían un carácter obligatorio, basándose en el artículo 142.77 Los 

votantes del pueblo chileno acudieron a las urnas para participar en dicho proceso. 

Según los datos presentados por el SERVEL, se tuvo una participación por encima 

del ochenta y cinco por ciento. Como resultado a las votaciones se obtuvo una 

aplastante victoria por parte del Rechazo con poco menos del sesenta y dos por 

ciento de los votos registrados.78 Con ello se mantendría vigente la Constitución de 

1980, mientras que este apoyo al rechazo representaría un gran golpe al gobierno 

del presidente Gabriel Boric.  

Estos resultados en favor del Rechazo, llevan a cuestionarnos ¿Por qué se votó en 

ese sentido, si la propuesta de Constitución contaba con respuestas ante algunas 

de las demandas comenzadas en octubre de 2019? Como ya pudimos observar si 

se buscaba dar respuesta a estas demandas por medio de las leyes que estipulaba 

la Nueva Constitución En respuesta a este cuestionamiento, Guillermo Hoffmann, 

consultor y analista político chileno, ha mencionado, para CNN en Español, que la 

gran problemática de esta propuesta de Constitución se encontraba en la 

incertidumbre.79 Esto se debe principalmente a que la Nueva Constitución 

implementaba muchas cosas en sus más de trescientos artículos, pero desde 

 
77 Información recuperada de: Chile, M. de R. E. de. (s. f.). Revisa la información sobre el Plebiscito 
Constitucional. Chile en el Exterior. Recuperado 12 de septiembre de 2023, de 
http://www.chile.gob.cl/blog/revisa-la-informacion-sobre-el-plebiscito-constitucional 
78 Institucional, U. de D. (2022, septiembre 5). Servel realiza balance del Plebiscito Constitucional. Servicio 
Electoral de Chile. https://www.servel.cl/2022/09/05/servel-realiza-balance-del-plebiscito-constitucional/ 
79 Las razones detrás del rechazo a la nueva constitución de Chile y lo que sigue. (s. f.). Recuperado 21 de 
septiembre de 2023, de https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/05/razones-rechazo-no-plebiscito-nueva-
constitucion-chile-lo-que-sigue-orix/ 
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perspectivas muy generales. La generalidad en los temas que pretende resolver la 

Constitución promovería la desinformación entre el pueblo de Chile.  

La BBC reconoce por su parte, que son una gran cantidad de variables las que 

generaron el rechazo por parte de la ciudadanía, pero se centra en tres líneas 

relevantes: la desinformación, el rechazo a algunas propuestas, como a las 

acciones de la Convención Constitucional y la opción de contar en el futuro cercano 

con otro proceso que resultase en la redacción de una Nueva Constitución.80 La 

desinformación por parte de la ciudadanía, de aquello que la Constitución promovía, 

se vio reflejada en su oposición al reconocimiento de la plurinacionalidad, puesto 

que se consideraba como una división del país. También temas como la reelección, 

el aborto y la transformación de la Cámara de Senadores tendrían en su mayoría 

opiniones negativas por parte del pueblo de Chile. Además, las acciones llevadas a 

cabo por parte de la Convención Constitucional, generaron desconfianza al 

presentarse rodeadas por discusiones y falta de acuerdos.  

Los resultados de ambos procesos del plebiscito, nos demuestran que, el pueblo 

chileno desea una Nueva Constitución, pero no la que se les presento en 2022. La 

oportunidad de contar con otras alternativas respecto del cambio constitucional, le 

brindo seguridad a los chilenos y chilenas de que el cambio se daría, pero no por 

medio de esta propuesta presentada. Independientemente del resultado el gobierno 

de Gabriel Boric se había manifestado en favor de continuar con el proceso, por lo 

que se abrió un panorama más amplio para resolver el problema. Por otra parte, no 

se transmitía seguridad al pueblo chileno, respecto de esta Nueva Constitución, al 

mencionar el gobierno que ya se planteaban reformas sustanciales al documento 

que aún no había sido aprobado.  

El impacto para Gabriel Boric tras este resultado sería drástico, pues como ya 

pudimos darnos cuenta, el apoyo por parte de la ciudadanía al rechazo le llevaría a 

realizar modificaciones tanto en su gabinete como en su agenda de gobierno. 

 
80 3 causas del rechazo a la nueva Constitución en Chile y qué posibles escenarios se abren ahora—YouTube. 
(s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2023, de https://www.youtube.com/watch?v=060wix3ESTk 
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Aunado a ello, la aprobación del presidente cayó generando desconfianza y críticas 

severas; dando además como resultado que, en la elección del nuevo proceso 

constituyente, la derecha se hiciera con un mayor número de escaños. Más allá del 

impacto negativo que estos resultados generan para el presidente Boric, también lo 

pone en una situación donde puede demostrar la madurez política de la cual se le 

ha criticado. El proceso para la redacción de una Nueva Constitución se dará de 

nueva cuenta y Boric tendrá la posibilidad de mostrar su capacidad como líder, para 

encausar este proceso, en favor de las necesidades y peticiones de los chilenos.  

3.4 La conmemoración de los cincuenta años del Golpe de Estado en Chile y 
la percepción del gobierno de Boric 

Desde su llegada a la presidencia Boric ha dejado muy en claro que los cambios 

deben ser realizados desde la democracia, tal como lo intentara hacer hace 

cincuenta años el presidente Salvador Allende. El presidente de Chile ha llamado a 

la unión principalmente en el periodo reciente que se conmemoran el trágico golpe 

ocurrido a la Casa de la Moneda, que resultara en la pérdida de la vida de Salvador 

Allende.81 Este mensaje de unión se debe a la poca participación que han tenido los 

“partidos de derecha”82  durante esta conmemoración incluso llegando a negar 

casos de tortura o a justificar las acciones que llevaron al golpe de Estado. Dentro 

de sus principales detractores se encuentra su antiguo contendiente en la búsqueda 

de la presidencia, el ultraderechista Juan Antonio Kast. La derecha se ha negado 

tanto a asistir a cualquier evento conmemorativo, como a firmar el: 

“Compromiso de Santiago, de cuatro puntos: cuidar y defender la democracia, 

respetar la Constitución y el estado de derecho, enfrentar los desafíos de la 

democracia con más democracia, condenar la violencia y fortalecer los espacios de 

colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de 

las diferencias.” 83  

 
81 La Jornada—Boric y ex presidentes de Chile prometen defender la democracia. (s. f.). Recuperado 12 de 
septiembre de 2023, de https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/08/mundo/boric-y-ex-presidentes-
de-chile-prometen-defender-la-democracia/ 
82 Principalmente Unión democrática Independiente, Renovación Nacional y el Partido Republicano. 
83 C.V, D., Desarrollo de Medios, S. A. de. (2023, septiembre 12). La Jornada: Nada justifica romper la vía 
democrática, recalca Boric. https://www.jornada.com.mx/2023/09/12/politica/002n1pol 
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El “Compromiso de Santiago” por otra parte sí sería apoyado por mandatarios de la 

región, que consideran importante la unión en América Latina y la modificación del 

panorama actual por medio de la democracia. A dicha conmemoración asistieron 

tanto ex presidentes de Chile como presidentes de la región entre los cuales se 

encontraba Andrés Manuel López Obrador. Estos mandatarios, además de mostrar 

su reconocimiento a Salvador Allende y su tristeza respecto a los hechos ocurridos 

el 11 de septiembre de 1973, firmaron el Compromiso de Santiago. Por medio de la 

esta forma se pretende que exista un futuro democrático y de unificación entre los 

pueblos de la región, como bien lo expresó la secretaria de Relaciones Exteriores 

mexicana Alicia Bárcena. 84  

A su vez, el mandatario de Colombia Gustavo Petro, se manifestó durante esta 

conmemoración, en favor de la democracia y en contra del ascenso de la extrema 

derecha en el mundo.85 Por ello, es que se promovió la firma del Compromiso de 

Santiago, donde participan: México, Uruguay, Bolivia, Chile y Colombia. Sin duda el 

mensaje expresado por el mandatario colombiano, no fue bien recibido por una 

derecha chilena que mantiene cierta distancia de las acciones del gobierno de 

Gabriel Boric. 

Las acciones implementadas durante la conmemoración de los cincuenta años del 

golpe de Estado, por el presidente Gabriel Boric, reflejan la importancia que su 

gobierno coloca en generar lazos en la región. La elección de una figura tan joven 

y que proviene desde las luchas estudiantiles, puede ser un caso que genera 

cambios más allá de las fronteras chilenas. Además, las muestras de apoyo por los 

mandatarios de la región y algunos ex presidentes son una manifestación clara del 

respeto que se tiene por su gobierno. Boric pretende mandar con ello mensajes de 

unión, tanto para los pueblos de la región, como al interior de su nación; la cual se 

ha visto polarizada durante su mandato. 

 
84 C.V, D., Desarrollo de Medios, S. A. de. (2023, septiembre 12). La Jornada: Firma AMLO el Compromiso de 
Santiago. https://www.jornada.com.mx/2023/09/12/politica/003n1pol 
85 La Jornada—Miedos y mentiras, los 2 pilares de la extrema derecha: Gustavo Petro. (s. f.). Recuperado 21 
de septiembre de 2023, de https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/13/mundo/miedos-y-mentiras-
los-2-pilares-de-la-extrema-derecha-gustavo-petro/ 
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Al interior de la nación el gobierno de Gabriel ha presentado una caída en la 

confianza y aprobación, relacionado con el proceso de la Nueva Constitución y los 

problemas que se han presentado en temas de seguridad pública, respecto a los 

márgenes con los que lideró las elecciones en diciembre de 2021. A ello debemos 

añadirle que, durante el proceso en marcha de la redacción de una Nueva 

Constitución, la Convención Constitucional ha quedado conformada en su mayoría 

por miembros de la derecha, 33 de 50.86 

La polarización del pueblo chileno y la fuerte oposición que presenta la derecha en 

la nación, “se ha extendido al control absoluto del proceso constitucional, que se 

advierte ya apunta a un segundo fracaso, que esta vez sería definitivo”. 87 Dentro 

de este nuevo proceso de redacción de una Nueva Constitución, la derecha ha 

realizado modificaciones sustanciales a lo presentado en julio de 2022. Entre los 

cambios que más destacan se encuentra la no garantía de disponibilidad de agua y 

el rechazo a derechos reproductivos para las mujeres. Todo ello, se da en un 

panorama donde la derecha al tener mayoría se niega a la posibilidad de alcanzar 

acuerdos. Boric ha sido muy crítico de estas acciones realizadas por parte de la 

derecha catalogándolas como: “un retroceso en la valoración de la democracia”88 

por su parte.  

La caída en la aprobación del presidente se debe a su vez a que, desde la 

percepción del pueblo chileno, Boric es un presidente falto de experiencia.89 Una 

muestra de ello, es haber llevado a votación la reforma tributaria al Congreso, sin 

haber asegurado el apoyo, lo que hizo que la reforma fuera desechada. Roberto 

Funk, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile reconoce que:  

 
86 La Jornada—Alianza de derechas en Chile pone en riesgo la nueva Constitución. (s. f.). Recuperado 19 de 
septiembre de 2023, de https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/13/mundo/alianza-de-derechas-en-
chile-pone-en-riesgo-la-nueva-constitucion/ 
87 (La Jornada - Alianza de derechas en Chile pone en riesgo la nueva Constitución, 2023) 
88 (La Jornada - Alianza de derechas en Chile pone en riesgo la nueva Constitución, 2023) 
89 Encuestas y resultados recuperados de: Encuesta Cadem: Desaprobación a Presidente Boric aumenta 
levemente y crece evaluación positiva a ministra Tohá. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2023, de 
https://www.pauta.cl/actualidad/2022/11/21/encuesta-cadem-desaprobacion-presidente-boric-aumento-
carolina-toha.html 
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“La caída en aprobación del gobierno de Boric se debe a que los jóvenes que la 

conforman tienen un estilo de hacer política a los cuales todavía no estamos 

acostumbrados. Los políticos jóvenes han supuesto que Chile era como ellos, un 

país posmoderno al que le importaban las mismas cosas que a ellos. Y la verdad 

es que, más allá de ciertos sectores de Santiago, Chile sigue siendo aparentemente 

una sociedad relativamente moderada y conservadora, donde los temas de política 

tradicional siguen siendo muy importantes”.90 

Sin duda a la figura de Boric y su gobierno, con una gran mayoría de menores de 

cuarenta años, se les ha dificultado este apoyo en sus formas de hacer política. El 

pueblo chileno estaba acostumbrado a ciertas formas o figuras en la política, las 

cuales el nuevo gobierno busca ya no representar. La transición en este proceso es 

compleja y es quizás por eso en gran medida que la aprobación al gobierno de Boric 

se ha visto diezmada; pero, como todo proceso de cambio no quiere decir que las 

modificaciones no fuesen necesarias. Aunado a ello el gobierno se ha mantenido a 

la expectativa de un proceso constituyente que les ha limitado su capacidad de 

acción. 

  

 
90 (Primer año del gobierno de Boric en Chile | «Es contradictorio, pero muchas veces el electorado quiere 
ver caras nuevas pero también experiencia» - BBC News Mundo, s. f.) 



 
 

pág. 83 
 

4. Conclusiones 

La llegada de Gabriel Boric a la presidencia en Chile, no puede ser vista como un 

hecho aislado. La vida política en Chile había estado en manos de la Concertación 

y la Alianza desde el regreso de la democracia, luego de las votaciones en el 

plebiscito por el “No” en 1988. Esta transición democrática que había estado en 

marcada por los fantasmas de la dictadura. Si bien se culminó en 1990 con la 

dictadura militar, las políticas implementadas por los mandatarios posteriores, 

quienes fueron electos democráticamente, tampoco fueron muy distintas a las 

implementadas con Pinochet.  

En el deseo de alcanzar ciertas modificaciones en el contexto y social; y por el 

hartazgo del pueblo chileno, se desató la oleada de movilizaciones sociales 

denominadas como “Estallido Social”. Movilizaciones que clamaban por un cambio, 

por poner fin al legado que había dejado la dictadura y que esperaban que su voz 

fuese escuchada. Las manifestaciones sociales ocurridas durante 2019, son una 

muestra de un pueblo en crisis, que no sólo demandaba la reducción del precio de 

un viaje en metro; sino que vio en esta alza al transporte a la gota que derramó el 

vaso de los más de treinta años de explotación y precarización. A partir de esta 

investigación hemos podido observar como el “Estallido Social”, va más allá de una 

serie de protestas; pasando a ser un motor de cambio, la voz que clama por un Chile 

distinto, el principio del fin del periodo de la transición democrática.  

Ante estos anhelos de cambio surge la figura de Gabriel Boric. Si bien su ascenso 

en la política chilena fue meteórico, se debe en gran medida a su postura como una 

opción diferente de lo que el político chileno había representado hasta entonces. 

Gabriel se destacaba por su pasado como militante de la lucha estudiantil y por ende 

su conocimiento de las necesidades de cambio que el pueblo de Chile demandaba. 

Además, se presenta como un líder cercano a la gente, tanto como diputado, como 

candidato a la presidencia. Surge como una figura joven con anhelos de promover 

un cambio y con un carácter progresista que podía brindar respuesta a las 

demandas sociales. Aclamado por su carácter disruptivo y propositivo, fue ganando 

apoyo por parte de los chilenos y chilenas. Aunado a ello, se mostró como un líder 
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que apoyaba la resolución de las movilizaciones, al firmar el “Acuerdo por la paz 

social y la Nueva Constitución”. 

Observamos entonces que la figura de Gabriel crece en gran medida por el 

contexto, rodeado de manifestaciones de hartazgo públicas por parte del pueblo de 

Chile, y es este contexto, el que le hace ganar fuerza para romper con la hegemonía 

que hasta entonces habían mantenido los partidos de centro-izquierda y centro-

derecha en Chile. No se esperaba que en las elecciones de 2021 la figura de un 

joven que apuradamente logró su registro como candidato, alcanzara el puesto en 

la Casa de la Moneda.  

Tanto durante su campaña a la presidencia, como durante su gobierno, ya como 

presidente electo, Gabriel Boric ha sabido reconocer en todo momento que su 

posición se debe a las movilizaciones y que estas mandan el mensaje de una 

necesidad de cambios drásticos en la República de Chile. Sus acciones de gobierno 

han reflejado este interés en responder a la voz del “Estallido Social”; aunque 

pareciera que la mayoría de sus esfuerzos se concentraron en promover esos 

cambios por medio de la redacción de la Nueva Constitución y al no ser aprobada, 

durante el plebiscito de 2022, se ha visto limitado su papel como promotor de estas 

modificaciones.  

Las manifestaciones del “Estallido Social” conglomeraron a un gran número de 

chilenos y chilenas para protestar por cambios reales al interior de la nación; pero, 

el hecho de que se mantuviera un descontento generalizado, no muestra que todos 

quisieran los mismos cambios. Muestra de ello fue el rechazo a la propuesta de 

Nueva Constitución, entregada por parte de la Asamblea Constitucional, al ser 

catalogada por ciertos sectores como radical. Además, el contexto actual en Chile 

refleja a una población polarizada, donde los consensos son cada vez tarea más 

compleja. La derecha ha comenzado a ganar fuerza de nueva cuenta y la izquierda 

que representa Gabriel Boric parece que va en detrimento su aprobación por parte 

de la ciudadanía.  
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Si bien el pueblo chileno buscaba un cambio, y encontraron en la figura de Boric a 

esta opción de cambio, parece que no todos anhelan el cambio que el presidente 

propone. Algunos buscan cambios sustanciales respecto a las políticas económicas 

que modifican sus ingresos, pero no están a favor de cambios como los derechos 

reproductivos para las mujeres y el aborto. La gente en Chile quiere un cambio sí, 

pero no necesariamente el que el presidente ha propuesto hasta el momento; 

puesto que, no ha alcanzado a representar a todas y todos.  

Con lo mencionado hasta el momento podemos afirmar que Gabriel Boric es la 

opción de cambio que surge en respuesta al hartazgo del pueblo chileno, expresado 

durante las movilizaciones del “Estallido Social”. Pero el cambio que Boric 

representa no es uno que alcance para aglomerar a todos los chilenos y chilenas. 

Es un cambio por todo lo diferente que es como político, pero es un cambio que no 

surge de la nada, su impulso se da por lo que las movilizaciones sociales de 2019 

claman.  

A Gabriel Boric le quedan poco más de dos años como presidente de la República 

de Chile, por lo que debemos esperar para confirmar que se den más 

modificaciones en la política chilena, más allá de las que su elección como 

presidente ya plantea. Gabriel mantiene que la voz del “Estallido Social” debe ser 

escuchada, pero dentro de un contexto tan complejo y polarizado en Chile, se ha 

dificultado su capacidad de Acción. Nos queda entonces la labor de mantenernos 

expectantes a los cambios que se generen en Chile y las repercusiones o influencias 

que este proceso pudiera tener dentro de los países de la región.  
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