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Resumen          

 Esta tesis doctoral reconstruye y analiza los rasgos fundamentales de tres 

conceptos clave de la teoría marxista y posmarxista: hegemonía, revolución 

pasiva y populismo. Los dos primeros desde los escritos de Gramsci y el tercero 

desde la obra de Laclau. Esta estructura conceptual se utiliza para realizar un 

análisis sistemático de la revuelta social chilena de octubre de 2019, conocida 

también como Chile Despertó. El ejercicio se centra en la pulsión que se expresa 

entre clases dirigentes y grupos subalternos a lo largo de los meses de la 

revuelta. La idea que recorre la investigación es la capacidad del estallido social 

para impulsar una movilización sin precedentes en el país desde el retorno de la 

democracia, incorporando demandas de esta al modelo hegemónico, pero sin 

llegar a desbordarla, alcanzando la síntesis de una revolución pasiva. Los tres 

artículos de la tesis abordan por separado cada uno de los conceptos que forman 

el eje de esta tesis. El primero, realiza un ejercicio hermenéutico que acude a 

diferentes momentos de la historia reciente de Chile para comprender los pilares 

políticos del modelo hegemónico hasta el 18 de octubre. Se plantea una 

radiografía a las clases dirigentes, con el objetivo de comprender las razones de 

su rápida desestabilización tras el periodo de movilización social. Las 

conclusiones señalan la continuidad de un sistema hegemónico que, así como 

sus clases dirigentes, no podría entenderse sin el golpe militar de 1973. Un 

sistema político, económico y social que, así como sus élites, ha necesitado 

ampliarse paulatinamente, incorporando a nuevos sectores para garantizar su 

perpetuación. El segundo artículo, plantea un ejercicio dialógico entre lo 

hermenéutico y lo empírico. A partir de la reconstrucción del concepto de 

revolución pasiva y de los relatos de las 31 entrevistas realizadas a dirigentes 

sociales de la revuelta, es posible concluir que la revuelta social conlleva un 

cierre por arriba, de pasivización del movimiento social y cooptación de algunas 

de sus figuras y organizaciones. Si bien, los acontecimientos que suceden al 18 

de octubre demuestran la emergencia de unas clases subalternas que se 

presentan como grupo social ascendente, no cuentan con la fuerza suficiente 

para llevar a cabo una revolución. En este escenario, la revolución pasiva toma 

forma en el Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución del 15 de 
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noviembre. El tercero analiza el estallido social codificándolo como fenómeno 

populista. Para ello, la figura de Laclau es central, pues, entre las múltiples 

lecturas que del populismo existen, es la realizada por este pensador, la utilizada 

para analizar el caso del estallido chileno, junto con la información recabada en 

las entrevistas. Se concluye que, aunque el estallido social no cumple con los 

criterios para considerarlo un fenómeno populista puro, sí podría encasillarse 

como populismo inacabado. Existen elementos fundamentales en el populismo 

como la existencia de un antagonismo o la emergencia de un significante vacío, 

pero la ausencia de un líder carismático que encarne el malestar y los anhelos 

conlleva que no sea posible concluir que se trate de un fenómeno populista al 

uso. 

 

Palabras clave: hegemonía, revolución pasiva, populismo, Chile, estallido 

social. 
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Abstract            

This doctoral thesis reconstructs and analyses the fundamental features of 

three key concepts of Marxist and post-Marxist theory: hegemony, passive 

revolution and populism. The first two from the writings of Gramsci and the third 

from the work of Laclau. This conceptual structure is used to carry out a 

systematic analysis of the Chilean social revolt of October 2019, also known as 

Chile Despertó. The exercise focuses on the existing pulse between ruling 

classes and subaltern groups throughout the months of the revolt. The idea 

behind the research is the capacity of the social outbreak to drive a mobilisation 

unprecedented in the country since the return of democracy, incorporating their 

demands to the hegemonic model, but without overcoming it, reaching the 

synthesis of a passive revolution. The three articles of the thesis deal separately 

with each of the concepts that form the main axis of this thesis. The first article is 

a hermeneutic exercise that looks at different moments in Chile's recent history 

to understand the political pillars of the hegemonic model up to 18 October. An 

examination of the ruling classes is made, with the aim of understanding their 

rapid destabilisation after the period of social mobilisation. The conclusions point 

to the continuity of a hegemonic system which, like its ruling classes, could not 

be understood without the military coup of 1973. A political, economic and social 

system which, like its elites, has needed to gradually expand, incorporating new 

sectors in order to guarantee its perpetuation. The second article proposes a 

dialogical exercise between the hermeneutic and the empirical. Based on the 

reconstruction of the concept of passive revolution and the accounts of the 31 

interviews with social leaders of the revolt, it is possible to conclude that the social 

revolt entails a closure from above, a passivisation of the social movement and 

the co-optation of some of its figures and organisations. Although the events 

following 18 October demonstrate the emergence of subaltern classes that 

present themselves as an ascending social group, they do not have sufficient 

strength to carry out a revolution. In this scenario, the passive revolution takes 

shape in the peace pact and the new constitution of 15 November. The third 

analyses the social outburst by codifying it as a populist phenomenon. The figure 

of Laclau is central to this, since, among the multiple readings of populism that 

exist, it is the one of this thinker that is used to analyse the case of the Chilean 
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outburst, together with the information gathered in the interviews. It is concluded 

that, although the social outburst does not meet the criteria to be considered a 

pure populist phenomenon, it could be depicted as unfinished populism. There 

are fundamental elements in populism such as the existence of an antagonism 

or the emergence of an empty signifier, but the absence of a charismatic leader 

who embodies the malaise and the yearnings means that it is not possible to 

conclude that it is a populist phenomenon in the usual sense. 

Keywords: hegemony, passive revolution, populism, Chile, social 

explosion. 
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Resum              

Aquesta tesi doctoral reconstrueix i analitza els trets fonamentals de tres 

conceptes clau de la teoria marxista i postmarxista: hegemonia, revolució 

passiva i populisme. Els dos primers des dels escrits de Gramsci i el tercer des 

de l’obra de Laclau. Aquesta estructura conceptual s'utilitza per fer una anàlisi 

sistemàtica de la revolta social xilena d'octubre del 2019, coneguda també com 

a Xile Despertó. L’exercici se centra en la pulsió que s’expressa entre classes 

dirigents i grups subalterns al llarg dels mesos de la revolta. La idea que recorre 

la investigació és la capacitat de l'esclat social per impulsar una mobilització 

sense precedents al país des del retorn de la democràcia, incorporant-ne 

demandes al model hegemònic, però sense arribar a desbordar-la, aconseguint 

la síntesi d'una revolució passiva. Els tres articles de la tesi aborden 

separadament cadascun dels conceptes que formen l'eix d'aquesta tesi. El 

primer realitza un exercici hermenèutic que va a diferents moments de la història 

recent de Xile per comprendre els pilars polítics del model hegemònic fins al 18 

d'octubre. Es planteja una radiografia a les classes dirigents, amb l'objectiu de 

comprendre les raons de la seva desestabilització ràpida després del període de 

mobilització social. Les conclusions assenyalen la continuïtat d'un sistema 

hegemònic que, així com les seves classes dirigents, no es podria entendre 

sense el cop militar del 1973. Un sistema polític, econòmic i social que, així com 

les seves elits, ha necessitat ampliar-se de mica en mica, incorporant nous 

sectors per garantir-ne la perpetuació. El segon article, planteja un exercici 

dialògic entre el fet hermenèutic i el fet empíric. A partir de la reconstrucció del 

concepte de revolució passiva i dels relats de les 31 entrevistes realitzades a 

dirigents socials de la revolta, és possible concloure que la revolta social 

comporta un tancament per dalt, de passivització del moviment social i cooptació 

d'alguns dels seus actors i organitzacions. Tot i que els esdeveniments que 

succeeixen el 18 d'octubre demostren l'emergència d'unes classes subalternes 

que es presenten com a grup social ascendent, no compten amb prou força per 

dur a terme una revolució. En aquest escenari, la revolució passiva pren forma 

al pacte per la pau i la nova constitució del 15 de novembre. El tercer analitza 

l'esclat social codificant-lo com a fenomen populista. Per això, la figura de Laclau 

és central, doncs, entre les múltiples lectures que del populisme existeixen, és la 
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duta a terme per aquest pensador, la utilitzada per analitzar el cas de l'esclat xilè, 

juntament amb la informació recollida a les entrevistes. Es conclou que, encara 

que l'esclat social no compleix els criteris per considerar-lo un fenomen populista 

pur, sí que podria encasellar-se com a populisme inacabat. Hi ha elements 

fonamentals en el populisme com l’existència d’un antagonisme o l’emergència 

d’un significant buit, però l’absència d’un líder carismàtic que encarni el malestar 

i els anhels comporta que no sigui possible concloure que es tracti d’un fenomen 

populista a l’ús. 

 

Paraules clau: hegemonia, revolució passiva, populisme, Xile, esclat 

social.  
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Más allá de estos seis años de investigación 2018-2024, el ejercicio que se 

presenta a continuación no es sino el colofón a una historia de vida marcada por 

la convicción de que es posible vivir en una sociedad sin explotación del ser 

humano por el ser humano y la naturaleza. La confianza en que el futuro que 

heredarán las futuras generaciones debe producirse en una concepción de las 

relaciones sociales alejada de los valores y moral del capitalismo. En esta 

contienda, el marxismo es una de las herramientas válidas y útiles con la que 

analizar y transformar el mundo y sus relaciones y por ello tomé la decisión 

meditada, personal e intelectual, de enfocar la investigación desde ese prisma. 

La experiencia chilena fue vivida por el investigador en terreno. He sido 
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Chile que se sufría y anhelaba. El 18 de octubre, a las 17:30, momento en que 

salía de la universidad y tomaba el transporte público –permítaseme 

excepcionalmente el uso de la primera persona del singular en este capítulo– el 

país estaba colapsando y se intuía que algo diferente estaba por ocurrir. El 21 

de octubre de 2019 cuando los connatos de revuelta habían madurado y ya se 

respiraba un ambiente revolucionario, era consciente de que el motivo de la 

investigación doctoral debía girar en torno a este fenómeno. Todavía era muy 

pronto para identificar cual sería el horizonte que recorrería el proceso y, por lo 

tanto, en donde se pondría el foco: ¿Quiebre hegemónico?, ¿Revolución 

pasiva?, ¿Reacción conservadora? Pero ese era el fenómeno que daría forma a 

la investigación. La única certeza en ese momento era la de que se estaba 

viviendo un momento histórico en el país, que no se trataba de un acontecimiento 

aislado o motivado por una sola demanda como el movimiento estudiantil o 

feminista, sino que era una apelación a la estructura en su conjunto. 

En este sentido, como toda tesis, además de la curiosidad y del interés 

académico, existe una motivación personal. Más allá de mis objetivos 

académicos, una de las motivaciones principales es aportar mi granito de arena, 

contribuir a la reflexión y comprensión de la revuelta chilena, aportando un 
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análisis, que, si bien es teórico, puede tener una utilidad dialéctica para las clases 

populares chilenas y sus movimientos sociales. Espero que los artículos que 

conforman esta investigación sean una herramienta de debate en torno a los 

hechos que acontecieron en el país a partir del 18 de octubre. ¿Cuál era la 

apuesta? La consecución de una asamblea constituyente, esto, a todas luces no 

se logró, pues el Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución, aunque 

ofreció un marco desde el que elaborar una nueva carta magna, no resultó una 

asamblea constituyente y el fantasma del tutelaje al proceso siempre ha estado 

presente. Entonces: ¿Qué ocurrió en aquellos días?, ¿Cuáles fueron los aciertos 

y errores del movimiento?, ¿Fue suficiente lo conquistado?, ¿Era una salida 

liberal aquella por la que apostaba el movimiento popular?, ¿Era la única 

posible? 

Estas preguntas no serán respondidas en el ejercicio, pero sí se plantearán 

una serie de conclusiones que, ojalá, puedan ayudar al pueblo chileno, y en 

particular a las organizaciones y movimientos que han formado parte de la 

revuelta chilena a continuar acumulado fuerza y experiencia.  
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1. INTRODUCCIÓN   

1.1. Objeto y origen de esta tesis   

El objeto de este trabajo es analizar el movimiento “Chile despertó” desde 

el punto de vista de su capacidad para generar una ruptura en el modelo 

hegemónico chileno. El fenómeno vive la pulsión entre unos grupos dirigentes 

sin la suficiente fuerza para producir un orden social sostenido en el tiempo y la 

incapacidad de los grupos subalternos para desplazar a estas clases dirigentes 

y construir su propio orden social. 

Estas reflexiones siempre han encontrado asidero al interior de las ciencias 

sociales críticas. En los últimos años, tras la crisis económica de 2008, el avance 

de los movimientos populares y la instalación de gobiernos de izquierda en 

América latina, su relevancia y número ha ido a más. Diferentes marcos 

analíticos han propuesto un debate por entregar una lectura de los fenómenos 

sociales y políticos que han acontecido. Lecturas desde el marxismo como los 

trabajos de Modonesi (2019, 2015), Campione (2005) o Webber (2016), los 

marxismos latinoamericanos en los trabajos de Pérez y López, (2018), Muñoz- 

Jaramillo (2014), Linera (2008), Rauber (2015) o Vivero-Arriagada (2023, 2017), 

el posmarxismo de los trabajos de Acosta-Olaya (2014) Svampa (2013), Errejón 

(2011), Balsa (2011) o Retamozo (2011), teorías de la dependencia o 

decoloniales como los de Coraggio y Laville (2014), Segato (2013) o Zibechi 

(2016, 2007, 2007), entre otras, han sido algunas de las más habituales. 

La relevancia de estas propuestas es que más allá del diagnóstico o 

análisis, también se expresan como marcos para la acción política de los pueblos 

movilizados. Desbordando los límites del poder formal y sitúan el foco de 

atención en las expresiones genuinamente populares.  

De entre todas estas propuestas, la investigación pivota, 

fundamentalmente, en las galvanizadas por los diferentes marxismos. Es decir, 

entre el marxismo clásico, el latinoamericano y el posmarxismo. Esto, debido a 

las particularidades del caso de estudio, Chile y su revuelta social de 2019, en el 

que conviven una institucionalidad “occidentalizada” con una sociedad 

abigarrada. En el país se presentan espacios urbanos cosmopolitas con unas 
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periferias en las que coexisten todavía formas sociales protocapitalistas, como 

logran proyectar Márquez y Viacava (2020). El estallido social del 18 de octubre 

vino a evidenciar un malestar generalizado en torno a una arquitectura estatal y 

constitucional heredada de la dictadura y que la democracia había hecho suya a 

través de la transición. 

Las lecturas desde las que parte la investigación ofrecen una base material 

concreta para su elaboración teórica y empírica. El interés de poner en juego los 

conceptos clave de la tesis en relación con la revuelta social chilena de 2018 

supone la oportunidad de hacerlo sobre un fenómeno en directo, todavía en 

desarrollo y con indicios de cierre por arriba. 

1.2. Preguntas de la investigación, objetivos e hipótesis 

La investigación se encuentra orientada por la pregunta “El movimiento del 

18 de octubre en Chile, conocido también como “Chile despertó”: ¿ha sido capaz 

de generar un quiebre hegemónico?”. De aquí se derivan otras preguntas 

relacionadas con la teoría gramsciana y posmarxista y que junto con la primera 

son el eje vertebrador de la tesis, ¿hasta qué punto estamos ante una revolución 

pasiva? ¿es el movimiento “Chile Despertó” un movimiento populista? Es 

oportuno recordar que se trata de un fenómeno en desarrollo, que ha transitado 

por diferentes etapas y momentos. Efervescencia social en un inicio, repliegue 

posteriormente, incluso ha sido atravesado por la pandemia del Covid 19. 

Procesos constituyentes inicialmente exitosos y finalmente fracasados por el 

rechazo de la población a la constitución propuesta. Y aunque existe un grupo 

de trabajos relativamente amplio a propósito del estallido social en Chile 

(Pleyers, 2023; Zarzuri y Henriquez, 2022; Martuccelli, 2022; Zarzuri, 2022; 

Selamé 2022; Bellolio 2022 y 2020; Vivero y Alzueta, 2022; Bustos, 2021; Ruiz, 

2020; León, 2020; Fernández, 2020; Garcés, 2020; Palacios-Valladares, 2020; 

Manríquez y Polomer, 2020; Morales, 2020; Leiva, 2020; Jiménez-Yañez, 2020; 

Garcés, 2020; Cortés, 2019; Mayol, 2019), ninguno de ellos hace una 

aproximación al acontecimiento que conjugue la teoría marxista y posmarxista 

para explicar su devenir. La lectura gramsciana deposita sus esfuerzos en 

comprender los elementos de carácter político y superestructural del fenómeno, 

sin que ello conlleve opacar el antagonismo social y de clases que tras de este 
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attrezzo se evidencia. Es decir, se trata de un ejercicio que no va a depositar la 

esperanza de entregar una respuesta a la pregunta de investigación en los 

acontecimientos de la gran política (política decisional), o al menos, no sólo lo va 

a hacer sobre estos hechos. Por el contrario, será fundamental explorar en 

detalle las claves que más allá de la institucionalidad liberal, a través de los 

actores movilizados, ocurrieron en los días y semanas que acompañaron al 18 

de octubre como hito fundante del movimiento.  

Es por ello que, a partir de la experiencia de las propias organizaciones que 

han participado en “Chile Despertó”, el objetivo de esta tesis es analizar las 

posibilidades de quiebre hegemónico a través de este estudio de caso, así como 

su encaje en los conceptos de revolución pasiva y populismo. 

De ahí, se desprenden una serie de objetivos específicos que resulta 

condición de posibilidad abordarlos para realizar el análisis: 

OE 1. Delimitar teórica y epistémicamente la noción de hegemonía y 

revolución pasiva en Gramsci, y de populismo en Laclau y Mouffe a partir de la 

obra original y estudios posteriores.  

OE 2. Reconstruir el modelo hegemónico en Chile previo al 18 de octubre. 

OE 3. Delimitar los acontecimientos post 18 de octubre que 

desembocaron en la aprobación del proceso constituyente en Chile y si este se 

trata de una conquista genuina del movimiento social o, por el contrario, 

responde a una forma de revolución pasiva. 

OE 4. Identificar la capacidad del movimiento chile despertó para generar 

fracturas hegemónicas –crisis de legitimidad/orgánica–. 

OE 5. Identificar hasta qué punto el concepto de populismo de Laclau es 

útil para explicar el caso chileno. 

Además de los objetivos, existen una serie de ideas apriorísticas que 

conforman las hipótesis que deberán ser confirmadas o refutadas a partir del 

trabajo de investigación. La principal de ellas (P1) propone que la hegemonía 

logra absorber a través de la revolución pasiva las demandas de los sectores 

subalternos restándole su capacidad transformadora. A renglón de esta principal, 

se plantean dos más: la primera sostiene que el (P2) movimiento social “Chile 
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despertó” incorpora discursos emergentes sin llegar a quebrar la hegemonía. Y, 

en segundo lugar, vinculada a la teoría de Laclau, se conjetura que el (P3) 

estallido social del 18 de octubre cuenta con las características para considerarlo 

un fenómeno populista. 

1.2.1. Aclaraciones sobre el enfoque metodológico 

La tesis parte del ámbito de la ciencia política, y más en concreto, de la 

teoría política con un enfoque atípicamente empírico, pues las categorías 

conceptuales se analizan a la luz de las vivencias de los participantes en el 

fenómeno político analizado. En términos generales, la teoría política se refiere 

al estudio de las ideas, conceptos, y estructuras relacionadas con el poder y la 

política.  En palabras de Nosetto y Wieczorek (2020: 10) la teoría política 

“constituye una aproximación a los problemas políticos del presente, informada 

en la tradición de pensamiento político contenida en las obras del pasado y 

atenta a las coordenadas históricas propias de cada tiempo”. Por otra parte, la 

elección de una metodología cualitativa empírica puede sugerir algunas dudas o 

críticas, pues  

“la teoría política parece condenada a discutir periódicamente 

sobre su propia identidad. Frente al carácter estandarizado de los 

métodos de la ciencia política empírica, la orfandad metodológica de la 

teoría política pone en cuestión tanto la forma de trabajar como el lugar 

que ocupa y debe ocupar esta perspectiva” (Martínez y Lanzas, 2020).  

Dentro de los métodos asociados por la teoría política, en la tesis se 

recurrer a la hermenéutica que, de forma general, se entiende como el arte de 

interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Este ejercicio interpretativo 

aparece en el primer apartado de cada uno de los artículos de la tesis.  

Al mismo tiempo, en este trabajo se aboga por un diálogo entre la forma 

clásica de la teoría política y el análisis empírico, superando de alguna manera 

la intensa pugna entre los enfoques empírico y normativo de la ciencia política. 

Es crucial reconocer la complementariedad de ambos enfoques. Cada resultado 

obtenido durante la realización de una investigación empírica desencadena 

respuestas normativas que, desde una perspectiva teórica, abordan cuestiones 

cruciales para adaptar y evolucionar los planteamientos de diversas corrientes 
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de pensamiento.  La complejidad actual de las sociedades contemporáneas lleva 

a la necesidad de incorporar aspectos filosófico-normativos que matizan los 

planteamientos exclusivamente empíricos y visceversa. 

El enfoque empírico parte de una investigación cualitativa orientada por el 

paradigma de la teoría crítica y la hermenéutica (Guba y Lincoln, 2002). En última 

instancia y retomando la definición anteriormente recogida, es un trabajo 

sostenido en el análisis de proceso, codificado a través de la teoría gramsciana 

y del populismo y planteando una revisión del pasado, con el objetivo de 

comprender el presente. Se realiza un análisis conceptual y teórico, pero también 

se hace una aportación a partir de datos empíricos, al poner a dialogar los 

conceptos con las percepciones e interpretaciones del fenómeno estudiados 

1.3. Aproximación metodológica  

La metodología viene a responder a la pregunta ¿Cómo se va a responder 

a la pregunta de investigación y refutar o comprobar las proposiciones iniciales? 

Es decir, la forma en que se va a obtener y producir el conocimiento en la tesis. 

Dado que se trata de un trabajo con varias aristas, el ejercicio queda seccionado 

en varios subtítulos. En un primer apartado se presenta el estudio de caso que 

ha motivado la realización de la investigación. Posteriormente se exhiben las 

herramientas que van a permitir un abordaje riguroso del fenómeno chileno. 

1.3.1. El estudio de caso 

Cuando se habla de estudios de caso se hace inevitable tener que describir 

con cierto detalle los motivos y razones que han llevado a su elección, así como 

justificar adecuadamente su idoneidad. Ello es así, en parte, como resultado de 

la primacía de la “perspectiva heredada” de las ciencias naturales sobre los 

enfoques de carácter fenomenológico y empírico (Guba y Lincoln, 2002). Si bien 

hoy en día las investigaciones cualitativas, y particularmente los estudios de 

caso, pueden considerarse como minoritarias en las ciencias sociales, y en 

particular en la ciencia política, se trata de una metodología consolidada. Este 



9 
 

tipo de metodología ha permitido profundizar y precisar los conceptos claves de 

la disciplina, además de aportar conocimiento empírico y teórico1.  

Las críticas de fondo que enfrentan este tipo de herramientas se focalizan 

en su incapacidad para dar respuesta a grandes preguntas o alcanzar 

generalizaciones, que es en última instancia, la preocupación de la que parte los 

enfoques positivistas y cuantitativos. El estudio de caso responde más a una 

preocupación constructivista. Su objetivo es interpretar, comprender y explicar la 

realidad a partir del ejercicio de escudriñar meticulosa, rigurosa y de manera 

detallada, un fenómeno u objeto social que a ojos del investigador pueda resultar 

de interés para las ciencias sociales. Como bien refleja Flyvbjerg (2004: 58) “la 

ventaja de las grandes muestras es su amplitud, y su problema está relacionado 

con la profundidad. En el estudio de casos es, al contrario”. Esta reflexión resulta 

fundamental en el ejercicio de justificación metodológica pues el objetivo último 

es comprender en detalle una determinada realidad, para, desde ahí, aportar 

conocimiento preciso a propósito del fenómeno (Coller 2000). Como plantea 

Stake (2004) y Vasilachis De Gialdino (2009) cuando una investigación hace uso 

del estudio de caso lo que motiva la elección no es tanto el elemento 

metodológico sino el caso en sí mismo, priorizando la efectividad de la 

particularidad frente a la validez de la generalización.  

En el caso de la investigación que se presenta a continuación, la selección 

del estudio de caso como método de trabajo permite aterrizar la teoría 

gramsciana y laclauniana a través de las tres categorías centrales –Hegemonía, 

revolución pasiva y populismo– al caso particular del estallido social en Chile. 

Desde ahí se hará posible clarificar si esta caja de herramientas teórica es de 

utilidad para analizar un fenómeno de estas características, además de abordar 

la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis planteadas previamente. 

El estallido social de octubre de 2019 es un caso relevante de estudio por 

la transversalidad del movimiento, lo que lo aproxima a una revolución, y lo 

diferencia de otros movimientos sociales chilenos previos posteriores a la 

dictadura. Por otra parte, también es un caso distinguido, en el contexto 

 
1 Fotaki, 2022; Della Porta, 2018 y 2015; Molyneux, 2016; Terriquez, 2015; Mahoney y Goertz, 
2006. 
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latinoamericano, por las características específicas del caso chileno, un país que 

sale de una dictadura para convertirse en el alumno modélico de la escuela de 

Chicago y el consenso de Washington (Morandé, 2016; Martínez Rangel y Reyes 

Garmendia, 2012). Chile ha sido un país relativamente estable socialmente en 

comparación con sus vecinos, y, sobre todo, por ser el laboratorio de pruebas 

del neoliberalismo en el mundo (Mayol, 2019). A lo largo de los años, tras el 

retorno de la democracia al país sudamericano, habían surgido una serie de 

movimientos de protesta, todos ellos segmentados y alejados en el tiempo. La 

particularidad del estallido social radica en que todos los movimientos de protesta 

preexistentes se habían encontrado, marchaban juntos y planteaban una 

enmienda a la totalidad del sistema. El caso de estudio, como se indica, resulta 

paradigmático pues incluso, varios días antes del 18 de octubre, el presidente 

Piñera había denominado al país “oasis en América Latina” frente a un 

“continente convulsionado”2. El estallido, debido a su crítica sistémica, más allá 

de la oposición al gobierno de turno en concreto, permite analizar la vigencia de 

los conceptos gramscianos y la utilidad de una categoría como la del populismo. 

Ofrece, en primer lugar, un fotograma nítido del modelo hegemónico vigente 

hasta el año 2019 en Chile. Presentando, además, una forma de movilización, 

como es el movimiento social populista, al interior de un acontecimiento con 

características revolucionarias. Y, por último, estudiar de qué manera o a través 

de qué mecanismos, las clases dirigentes pretenden hacer descarrillar el 

movimiento de protesta entregándole una salida por arriba y negociada, 

pasivizando al movimiento. No se puede obviar, esto ya ha sido declarado 

previamente, que el investigador se encontraba residiendo en Chile durante los 

acontecimientos que se abordan, lo que hace de la investigación, también, un 

relato en primera persona y un ejercicio de investigación situada, en el que se 

conjuga revisión bibliográfica y documental con entrevistas, como herramientas 

para la recolección de información.  

 
2 Piñera asegura que "en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero 
oasis con una democracia estable".  https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-
medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-
estable/851913/  

https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
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A partir del trabajo de Coller (2020) y de Codina (2023) se explicitan una 

serie de elementos que permiten elaborar una cartografía de un caso. El autor 

plantea que para ello debe considerarse:  

“a) La importancia intrínseca del mismo dentro de su categoría. b) Su 

capacidad para arrojar luz sobre el tema o la pregunta de investigación. c) 

Su capacidad para influir en el desarrollo de conceptos clave y teorías. d) 

Su potencial para aplicarse a una población más amplia de casos 

similares.” (Codina, 2023, s/n) 

Respondiendo a esta definición se observa que, a todas luces, la revuelta 

social del 18 de octubre en Chile cumple con estos elementos. a) Se trata de un 

movimiento excepcional, pues se produce en el país–laboratorio de las políticas 

neoliberales en América Latina y el mundo. El país en que primero se 

implementaron las medidas económicas planteadas por la escuela de Chicago y 

donde con más profundidad lo hicieron (Moulian, 2017). b) No hay duda tampoco, 

que, si la investigación se centra en este caso emblemático, resulta central 

estudiar la pulsión entre la posibilidad para construir un horizonte social más allá 

del neoliberalismo o, por el contrario, la capacidad de este para sobrevivir a crisis 

sociales sin precedentes. c) El escenario de una ruptura hegemónica en Chile o 

la posible salida negociada y por arriba, suponen una aportación relevante para 

los estudios gramscianos. Como señalaba Miguel Urban3, “las victorias son 

contagiosas” -y las derrotas desmovilizadoras-, por ello se considera que, un 

fenómeno como el chileno, proporciona un marco para la compresión de este 

tipo de procesos sociales. 

Una vez justificada la relevancia e idoneidad del caso de estudio, se somete 

este mismo, a los criterios establecidos por Coller (2000)4 con el objetivo de 

identificar con claridad el tipo de caso de estudio que centra el análisis.  

 

 

 
3 https://twitter.com/MiguelUrban/status/1189590889410289664 
4 Para conocer más a detalle la taxonomía propuesta por Coller (2000) revisar el trabajo Estudio 
de casos, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas entre las páginas 31 y 51. 
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A partir de esta tabla, se puede observar que la investigación se centra en 

un proceso social en tanto en cuanto la revuelta social se ha manifestado como 

un ejercicio de movilización y pugna entre actores políticos. Se trata de un 

estudio de caso único por su carácter irrepetible, que responde a un andamiaje 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de caso 

 Tipo 

Según lo que se 

estudia 

Objeto 

Proceso 

Según el alcance 

del caso 

Específico 

Genérico (ejemplar, instrumental) 

Según la naturaleza 

del caso 

Ejemplar 

Polar (extremo) 

Típico 

Único (contextual, irrepetible, pionero, excepcional) 

Desviado (negativo) 

Teóricamente decisivo 

Según el tipo de 

acontecimiento 

Histórico (diacrónico) 

Contemporáneo (sincrónico) 

Híbrido 

Según el uso del 

caso 

Exploratorio (descriptivo) 

Analítico: 

Con hipótesis 

Sin hipótesis 

Según el número de 

casos 

Único 

Múltiple 

Paralelos 

Disimilares 

Fuente: Coller, 2000. 
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analítico, pues existen una serie de hipótesis de partida que funcionan a modo 

de brújula. También, por tratarse de Chile, país más adelantado y que con mayor 

profundidad ha aplicación la doctrina neoliberal, se trata un caso paradigmático 

o ejemplar. Esto lo convierte, además, en un referente para casos similares en 

la región, en la medida en que hay países que han seguido los mismos pasos en 

cuanto a la implementación de las políticas neoliberales. Como ya se ha 

señalado, la tesis doctoral se está desarrollando de forma sincrónica a los 

acontecimientos que se relatan e investigan, por lo tanto, es posible hablar de 

caso contemporáneo. 

Esta cartografía a partir de los trabajos de Coller (2000) y Codina (2023), 

proporciona una imagen nítida del caso de estudio en el que se centra el trabajo, 

como base del trabajo empírico. 

1.3.2. Recogida y análisis de datos 

Como ya se ha señalado, las dos herramientas que se han implementado 

para la recogida de información son la documentación de fuentes secundarias, 

principalmente prensa y bibliografía relevante. Estos datos han sido 

complementados por la recogida de datos realizada a partir de entrevistas en 

profundidad a informantes clave. 

1.3.2.1. Documentos 

Este ejercicio de revisión documental es posible situarlo al interior del 

ejercicio hermenéutico de análisis (Cárcamo, 2005) e interpretación de textos. 

Para la investigación ha sido fundamental adentrarse en la revisión de 

investigaciones preexistentes en torno al populismo, la hegemonía o la 

revolución pasiva, permitiendo elaborar un estado del arte que ofrece una 

radiografía del momento actual en cuanto a trabajos de estas características. 

Además, reconocer no solo la forma, sino la esencia misma de la teoría 

gramsciana y laclauniana ha conllevado la lectura y análisis pormenorizado de 

los ejercicios teóricos planteados por estos autores y aquellos que los gravitan. 

La compilación de todo ello ha sido condición de posibilidad para la posterior 

elaboración de un marco teórico lo suficientemente robusto para resistir posibles 

embestidas del trabajo empírico. Con esto se quiere evidenciar que un constructo 

teórico, salvo que cuente con unos cimiento elaborados y sólidos, una vez se 
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enfrenta a la realidad misma, puede ser fracturado y incluso derribado con cierta 

facilidad.  

A todo ello se debe sumar un trabajo de recopilación de investigación 

documental a través de artículos en prensa que entregaran coherencia y 

permitieran sostener afirmaciones y hechos que se relatan a lo largo del trabajo. 

En un ejercicio elaborado en directo, podría suponer un esfuerzo adicional en 

tanto en cuanto conlleva contrastar la información ante la creciente aparición de 

noticias falas o sobredimensionadas. 

1.3.2.2. Entrevistas 

El grueso de la investigación empírica se ha centrado en esta herramienta 

de recogida de datos. El valor agregado con respecto a otros ejercicios que 

también ha planteado el estudio del fenómeno chileno se focaliza en el acceso a 

una información de primera mano, variada, a través de las organizaciones 

sociales que han tomado un rol activo en la revuelta social. La posibilidad de 

mantener un encuentro, de desarrollar una conversación, ofrece, dentro de un 

diseño de investigación, la opción de recrear un espacio cotidiano para el 

informante clave (Vallés, 2002). Permitiendo con ello generar un clima que 

promueve un diálogo espontáneo y rico en contenido (Gainza, 2006). Las 31 

entrevistas fueron realizadas de manera individual, promoviendo que los relatos 

respondieran de forma genuina a las inquietudes, reflexiones y conclusiones que 

el sujeto, en representación de la organización social, pretendía compartir. Esto 

dio como resultado una lectura detallada, personal, de los diferentes ejes 

temáticos del trabajo. 

La batería de preguntas que conformaron el corpus de la entrevista son el 

resultado de un diálogo entre objetivos y categorías apriorísticas, es decir 

aquellos elementos que necesariamente debían ser abordados en el transcurso 

del ejercicio empírico. Si bien, hubo preguntas que se incluyeron y otras que se 

pulieron tras un ejercicio test, el grueso de las preguntas fueron las que 

inicialmente se habían propuesto. De tal modo que se plantearon una mayoría 

de preguntas abiertas para la reflexión y desarrollo de respuestas, y alguna 

cerrada con el objetivo de situar u obligar a tomar posición en asuntos polémicos 
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como el uso de la violencia, el posicionamiento ideológico o la definición de 

demandas por parte del movimiento social. 

A propósito de las organizaciones que fueron consideradas para 

incorporarlas a la investigación, se trata de una muestra razonada que se 

determinó a partir de la existencia de diversos clivajes entre ellas y criterios que 

permitían garantizar una variación entre ellas. El criterio de similitud se encuentra 

definido por la participación decidida de todas las organizaciones en la revuelta 

social del 18 de octubre. Mientras que los criterios que han permitido garantizar 

la variación entre ellas son los siguientes: 

(1) Tipos o temática de la demanda social que enarbolaban o 

encabezaban. 

(2) Militancia o no de la persona entrevistada en algún partido político, 

esto con el objetivo de ponderar bien el peso de las colectividades. 

(3) El grupo de edad al que representa la persona entrevista, así como 

el universo al que se dirige como sujeto político, pretendiendo dar 

voz a todos los actores. 

(4) Por último, la trayectoria de la organización, fijando la movilización 

estudiantil de 2011 como divisoria de aguas, en cuanto este hito 

marcó un antes y un después en la movilización social en el país. 
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Tabla 2: Criterios y características de las organizaciones sociales entrevistadas 

Nombre organización social: 
Criterio 1: 

Demanda social. 

Criterio 2: 

Militancia en 

partido político del 

entrevistado/a. 

Criterio 3: 

Edad de la 

persona 

entrevistada. 

Criterio 4: 

Fundadas 

antes/después de 

2011. 

MUMS 

Movimiento por la diversidad sexual. 
 

Diversidad Sexual No 30-35 Antes 

OTD 

Organizando Trans-Diversidades. 

Diversidad / Disidencia 

Sexual 
Sí 25-30 Después 

ACES 

Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarixs. 

Estudiantes secundarios No 18-20 Antes 

CONES 

Coordinadora Nacional de 

Estudiantes Secundarios. 

Estudiantes secundarios Sí 18-20 
Después (escisión 

ACES) 

FECH 

Federación de Estudiantes de Chile. 
Estudiantes universitarios Sí 20-25 Antes 

Antifascistas de la Garra Blanca Organización Barras Fútbol No 25-30 Después 

Los de Abajo Antifascistas Organización Barras Fútbol No 40-45 Después 

Católica - Nuestra cruzada Organización Barras Fútbol No 30-35 Después 
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CCHDH 

Comisión Chilena de Derechos 

Humanos. 

Organización DDHH Sí 60-65 Antes 

AFDD 

Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos. 

Organización DDHH y 

memoria 
Sí 60-70 Antes 

AFEP 

Asociación de Familiares de 

Ejecutados Políticos. 

Organización DDHH y 

memoria 
Sí 70-80 Antes 

Londes 38 – Espacio de memoria. 
Organización DDHH y 

memoria 
No 65-70 Antes 

No Alto Maipo Organización Ecologista Sí 40-50 Antes 

MAT 

Movimiento por el Agua y los 

Territorios. 

Organización Ecologista No 40-50 Después 

Colegio de profesores 
Organización Educación/ 

Sindicato profesorado 
Sí 55-60 Antes 

CORPADE Organización Educación Sí 50-60 Durante 
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Coordinadora de Padres y 

Apoderados por el Derecho a la 

Educación. 

Coordinadora 8-M. Organización Feminista No 25-30 Después 

Secretaria de Mujeres Inmigrantes. 
Organización 

Feminista/Migrantes 
No 25-30 Después 

Colegio de Periodistas. 
Organización Medios 

comunicación 
Sí 40-50 Antes 

Coordinadora Nacional de 

Inmigrantes. 
Organización Migrantes No 30-35 Después 

SIDARTE 

Sindicato de actores, actrices, 

trabajadores y trabajadoras de las 

artes teatrales. 

Organización/Sindicato 

Mundo del Arte 
Sí 40-45 Antes 

UKAMAU. Movimiento social y 

popular. 

Organización Pobladores / 

Derecho a la vivienda 
Sí 30-40 Antes 

No + AFP 
Organización pro Seguridad 

social 
No 50-60 Después 

Anco Salud. Organización Salud Sí 50-60 Después 
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Asociación Nacional de Consejos de 

Usuarios de Salud Pública. 

Colegio de Médicos. 
Organización Salud/ 

Sindicato médicos 
No 30-35 Antes 

Asociación Barrios y Zonas 

Patrimoniales. 
Organización Vecinal No 40-50 Antes 

Coordinadora de Naciones 

Originarias. 
Pueblos originarios No 25-30 Después 

CUT 

Central Unitaria de Trabajadores. 
Sindicato Trabajadores Sí 40-50 Antes 

CTC 

Confederación de Trabajadores del 

Cobre. 

Sindicato Trabajadores Sí 40-50 Antes 

Sindicato Metro, Sindicato Trabajadores Sí 40-50 Después 

Coordinadora Víctimas trauma 

ocular. 
DDHH/Afectados represión No 40-50 Después 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo entre mayo y octubre de 2020. Esto es, 

durante el periodo en que Chile y el mundo se encontraba atravesando la 

pandemia del COVID 19 y, por lo tanto, recluidos. Por este motivo, las entrevistas 

se realizan vía zoom. En el cómputo total de los encuentros virtuales realizados, 

se alcanza un clima de cercanía y proximidad  que se evidencia en los relatos 

obtenidos, logrando superar las limitaciones que, a priori, se podrían haber 

producido en la construcción de una relación de confianza o ante problemas 

técnicos. Dicho esto, también es importante aclarar que en algunas entrevistas 

esta relación no se alcanzó a plenitud, ya sea por suspicacias o desconfianzas 

ante el uso que se pudiera hacer de la información en un contexto de represión 

y persecución por parte del Estado ante el movimiento social5, o por las barreras, 

evidentes, que conlleva conversar a través de una pantalla de ordenador. 

Las organizaciones entrevistas y las fechas de la aplicación de estas son: 

Tabla 3: Fecha de aplicación de la entrevista. 

Nombre organización social: 

Rol de la persona 

entrevistada durante la 

revuelta social: 

Fecha de la 

entrevista: 

MUMS 

Movimiento por la diversidad sexual. 
Militante 07/05/2020 

OTD 

Organizando Trans-Diversidades. 
Asesoría jurídica 08/05/2020 

ACES 

Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarixs. 

Vocería 10/05/2020 

CONES 

Coordinadora Nacional de 

Estudiantes Secundarios. 

Vocería 11/05/2020 

FECH 

Federación de Estudiantes de Chile. 
Presidencia interina 12/05/2020 

Antifascistas de la Garra Blanca Militante 12/05/2020 

 
5 Figuras del movimiento social sufrieron detenciones ilegales durante las semanas posteriores 
al 18 de octubre: https://www.latercera.com/politica/noticia/juventudes-comunistas-denuncia-
detencion-ilegal-arbitraria-dirigentes-la-cones/873775/  

https://www.latercera.com/politica/noticia/juventudes-comunistas-denuncia-detencion-ilegal-arbitraria-dirigentes-la-cones/873775/
https://www.latercera.com/politica/noticia/juventudes-comunistas-denuncia-detencion-ilegal-arbitraria-dirigentes-la-cones/873775/
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Los de Abajo Antifascistas Militante 13/05/2020 

Católica - Nuestra cruzada Militante 17/05/2020 

CCHDH 

Comisión Chilena de Derechos 

Humanos. 

Presidencia 18/05/2020 

AFDD 

Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos. 

Presidencia 22/05/2020 

AFEP 

Asociación de Familiares de 

Ejecutados Políticos. 

Presidencia 22/05/2020 

Londes 38 – Espacio de memoria. Dirección 26/05/2020 

No Alto Maipo Vocería 26/05/2020 

MAT 

Movimiento por el Agua y los 

Territorios. 

Militante 28/05/2020 

Colegio de profesores Presidencia 01/06/2020 

CORPADE 

Coordinadora de Padres y 

Apoderados por el Derecho a la 

Educación. 

Presidencia 01/06/2020 

Coordinadora 8-M. Vocería 02/06/2020 

Secretaria de Mujeres Inmigrantes. Vocería 16/06/2020 

Colegio de Periodistas. Expresidencia 16/06/2020 

Coordinadora Nacional de 

Inmigrantes. 
Vocería 27/06/2020 

SIDARTE 

Sindicato de actores, actrices, 

trabajadores y trabajadoras de las 

artes teatrales. 

Presidencia 30/06/2020 

UKAMAU. Movimiento social y 

popular. 
Vocería 27/07/2020 

No + AFP Vocería 11/08/2020 
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Anco Salud. 

Asociación Nacional de Consejos de 

Usuarios de Salud Pública. 

Presidencia 12/08/2020 

Colegio de Médicos. Presidencia 20/08/2020 

Asociación Barrios y Zonas 

Patrimoniales. 
Presidencia 23/08/2020 

Coordinadora de Naciones 

Originarias. 
Integrante 25/08/2020 

CUT 

Central Unitaria de Trabajadores. 
Presidencia 26/08/2020 

CTC 

Confederación de Trabajadores del 

Cobre. 

Presidencia interina 04/09/2020 

Sindicato Metro, Presidencia 07/09/2020 

Coordinadora Víctimas trauma 

ocular. 
Vocería 27/10/2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, un último elemento vinculado a las entrevistas responde a las 

categorías que han orientado el trabajo empírico. Es importante aclarar que son 

treinta y una el número total de preguntas formuladas, así como que la duración 

de las entrevistas en profundidad oscila entre los 45 minutos y las más de 3 

horas, alcanzando las 70 horas grabadas. Las entrevistas en profundidad se 

adentran y reflexionan en torno a los diferentes acontecimientos y puntos de vista 

de cada actor, para construir una imagen panorámica de la realidad. El ejercicio, 

inicialmente, contemplaba una aproximación al fenómeno desde la teoría de los 

movimientos sociales, pero gradualmente y con el desarrollo de la investigación, 

la tesis termina focalizándose en la vertiente de la teoría política. Por lo tanto, 

existe un número de preguntas e información que no ha sido utilizada. Esto abre 

la posibilidad para continuar explotando, más allá de la tesis y de los objetivos 

aquí definidos, los relatos de las organizaciones para comprender mejor y desde 

otros enfoques la revuelta social del 18 de octubre. 

Las preguntas de la entrevista se han organizado en torno a las tres 

grandes categorías que orientan el trabajo: hegemonía, revolución pasiva y 
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populismo, la siguiente tabla presenta el número de preguntas que han permitido 

desarrollar el análisis e interpretación de estas. Y que en última instancia se han 

materializado en los tres artículos centrales de la investigación. 

Tabla 4: número de preguntas para cada categoría. 

Categoría central Número de preguntas 

Hegemonía 7 

Revolución pasiva 6 

Populismo 6 

Fuente: elaboración propia. 

1.4. Estructura de la tesis 

A partir de aquí, la tesis consta de cuatro capítulos que presentan un 

recorrido a lo largo de la investigación desde su momento embrionario hasta su 

síntesis en las conclusiones.  

El segundo de los capítulos es el marco teórico del ejercicio. Inicialmente 

se aborda una introducción situacional y demarcatoria. A lo largo de este ítem se 

abordan las categorías centrales de la investigación: hegemonía, revolución 

pasiva y populismo. Cada uno de los conceptos encuentra un ítem en el que se 

desarrolla, haciendo énfasis en una lectura situada y de afirmación 

epistemológica propia, desde una mirada latinoamericana. Cada uno de estos 

tres conceptos son presentados bajo una estructura común: definición originaria 

de los autores fundantes, Gramsci y/o Laclau. Posterior debate con las 

interpretaciones o lecturas adyacentes y gravitantes, para finalmente construir 

una categoría aterrizada al fenómeno de investigación. A continuación, se 

plantea cuál es el mejor encaje para el estallido social chileno: ¿revuelta, 

revolución, movimiento social?  

El tercero de los capítulos es el corazón de la investigación, el ejercicio 

hecho cuerpo. Es aquí donde se presentan los artículos elaborados, publicados 

o en proceso de revisión, que vienen a conformar la arquitectura del trabajo. El 

primero de ellos, Hegemonía y crisis de autoridad en Chile: retazos políticos del 
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modelo ante el estallido de octubre de 20196, ha sido publicado en la revista de 

Flacso México Perfiles latinoamericanos con indexación Scopus Q3 Sociología 

y Ciencia Política. A continuación, se presenta el artículo Estallido social en 

Chile: ¿Hacia una revolución pasiva?7, publicado en la Revista Izquierdas con 

indexación Scopus Q2 en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Q1 

en Historia. Finalmente, el tercero de los artículos Estallido social en Chile: ¿Un 

caso de populismo imperfecto?, en vías de publicación, con el objetivo de 

enviarlo a revisión a la Revista de Estudios Sociales8, revista Scopus Q2, cuando 

el periodo de recepción se abra. 

Cada uno de los artículos, como puede apreciarse, se centran en alguna 

de las categorías trabajadas previamente en el marco teórico. Hegemonía es un 

artículo íntegramente teórico, de revisión bibliográfica y análisis hermenéutico de 

la realidad chilena. El segundo y tercer artículo, los que abordan la revolución 

pasiva y el populismo respectivamente, resultan un híbrido de revisión 

bibliográfica y confrontación con la realidad a través de entrevistas a figuras 

destacadas de la revuelta social. Cada uno de los artículos fueron realizados en 

solitario, acompañados por la Dr. Luz Muñoz Márquez en tanto que directora de 

la tesis. 

Finalmente, el cuarto y último capítulo, recoge consideraciones y 

conclusiones sobe la investigación abordada. Además, se plantean preguntas 

abierta e inconclusas a partir de las cuales se continuar, profundizar y/o formular 

nuevos proyectos de investigación.  

 
6 Puede consultarse en: Alzueta-Galar, I. (2023). Hegemonía y crisis de autoridad en Chile: 
retazos políticos del modelo ante el estallido de octubre de 2019. Perfiles Latinoamericanos, 
31(62). https://doi.org/10.18504/pl3162-007-2023 
7 Puede consultarse en: Igor Alzueta Galar, «Estallido social en Chile: ¿Hacia una revolución 
pasiva?», Revista Izquierdas, 52, 2023: 1-19. 
https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf  
8 Revista de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los 
Andes (Colombia): https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/index  

https://doi.org/10.18504/pl3162-007-2023
https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf
https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/index
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2. LA TEORÍA DE LA HEGEMONÍA Y DEL POPULISMO EN EL ANÁLISIS DE 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.  
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2.2. Origen, desarrollo y concreción de la perspectiva hegemónica en 

la obra de Gramsci. 

2.2.1. Hegemonía en Gramsci. 

2.2.2. Hegemonía más allá de Gramsci. 

2.2.3. Hegemonía en la tesis. 

2.3 Origen, desarrollo y concreción de categoría revolución pasiva 

en la obra de Gramsci. 

2.3.1. Revolución pasiva en Gramsci. 

2.3.2. Revolución pasiva más allá de Gramsci. 

2.3.3. Revolución pasiva en la tesis. 
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Laclau. 
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¿Dónde se sitúa Chile despertó? 
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2. TEORÍA DE LA HEGEMONÍA Y EL POPULISMO EL 

ANÁLISIS DE LA REVUELTA SOCIAL EN CHILE 

La historia de Chile desde el retorno a la democracia en 1990 se presenta 

como un continuum, en tanto que proceso de acumulación de fuerza y 

experiencia por parte de las diferentes organizaciones sociales que han dado 

vida, en diferentes momentos, a protestas y movilizaciones previas al estallido 

de octubre de 2019. En democracia han surgido movimientos de estudiantes, 

pro-seguridad social, feministas, descentralizadores, ecologistas, entre otros, 

que han impactado en la realidad del país (Mayol, 2019). La particularidad del 

Estallido social reside en que todas estas demandas que hasta entonces se 

habían expresado por separado, ahora pasaban a estar unificadas. Este 

elemento, junto con su masividad y sostenimiento durante meses, lo presentan 

como una verdadera revuelta social con tintes de revolución, en la medida en 

que se plantea la negación de la negación. Es decir, no se trata de la oposición 

a una acción de gobierno, hay más bien una impugnación de la estructura en su 

totalidad y una propuesta alternativa, una hegemonía neoliberal en decadencia 

y una propuesta contrahegemónica y posneoliberal en ascenso. La muerte de lo 

viejo y el nacimiento de lo nuevo. La contestación a las bases políticas, 

económicas y sociales del Chile postdictadura vehiculizan unas protestas que 

señalan a partidos políticos, oligarquías nacionales y transnacionales e 

instituciones tradicionales como la iglesia católica. 

De esta constatación surge el sentido de la tesis:  indagar en las categorías 

de hegemonía, revolución pasiva y populismo a partir de una experiencia 

concreta del fenómeno chileno y desde la experiencia de las propias 

organizaciones sociales. En este punto cabe aclarar que cuando se hable del 

estallido social chileno en esta investigación, va a ser entendido como un 

movimiento social populista (Aslanidis, 2016a), con características de un 

fenómeno revolucionario, pero sin la aspiración de tomar el poder del estado por 

vías violentas.  

A continuación, se desarrolla el marco teórico analítico que da forma al 

trabajo.  
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2.1. Introducción 

Un marco teórico no es sino un paraguas desde el que, una vez 

presentadas diferentes miradas a propósito del objeto de estudio, el investigador 

clarifica a quien lo lee, cual es la perspectiva desde la que se aborda la tesis.  

En ciencias sociales siempre surge la pregunta de ¿Para qué y para quién 

se investiga? En este ejercicio el norte está definido por la célebre decimoprimera 

tesis sobre Feuerbach de Marx: “Los filósofos se han limitado a interpretar el 

mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” (Marx; 

2014:502). Por lo tanto, hegemonía, revolución pasiva y populismo descansan 

sobre la idea última de que no sólo se pretende comprender un fenómeno social, 

sino que busca que, cuando contextos de estas características se repitan, los 

actores sociales hayan alcanzado una síntesis de experiencias pasadas. 

Los tres términos antes mencionados, son tributarios de las tradiciones 

marxista y posmarxista, anhelando aportar a la compresión de los sistemas 

sociales, de las herramientas que disponen las clases dirigentes para hacer 

descarrilar un proceso de movilización y hegemonía ascendente, pero también 

a las fórmulas que permitan extraer la mayor potencialidad del movimiento.  

El primero de los conceptos desarrollados es el de hegemonía, uno de los 

ejes centrales de este trabajo. Supone el punto de partida en tanto que define 

los puntos de estabilidad del caso analizado, es decir, el statu quo, la existencia 

de una dirección cultural, moral y política de una clase sobre el conjunto de la 

sociedad. La socialdemocracia rusa adopta este término en el último cuarto del 

S. XIX y desde ahí comienza una evolución a través de Lenin que acaba por 

modularse y robustecerse en Gramsci.  

En este trabajo, tras realizar una primera aproximación a la acepción 

gramsciana, se inicia un camino de revisión de los trabajos que la han utilizado. 

Entre las figuras que se aborda destacan Althusser, Hall, Laclau o Perri 

Anderson, entre otros, en tanto que herederos europeos. Posteriormente se 

plantea un recorrido hacia órbitas más lejanas que recuperará a figuras que 

desde las periferias han hecho suya la teoría de Gramsci, como Guha en la India. 

Sin embargo, debido a su coincidencia geográfica con el caso del estallido 
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chileno, será su uso en el pensamiento latinoamericano el que concentre una 

mayor atención. Principalmente se recuperan los trabajos de Aricó y Portantiero, 

Zavaleta Mercado y Linera. A continuación, de manera breve, y como ejercicio 

de contraste se aborda la influencia del concepto Hegemonía en lo que se ha 

llamado derecha gramsciana que ha emergido en los últimos años a partir del 

sello de la “guerra cultural”. Finalmente, a modo de síntesis, se elabora un cierre 

desde el que se propone una comprensión de la categoría útil para la 

investigación.  

El segundo concepto central de esta tesis es el de revolución pasiva. Así 

como hegemonía es el origen, revolución pasiva representa el lugar de destino. 

Viene a reflejar la pulsión entre cambio y estabilidad, entre revolución y 

restauración. Pero siempre, con el resultado último de la primacía de la 

estabilidad sobre el cambio. Para ello, como se ha planteado previamente, se 

parte de comprender los antecedentes del concepto. En este caso, Gramsci lo 

toma prestado de Cuocco, y desde ahí desarrolla un concepto enormemente 

plástico, difuso incluso, por reflejar fenómenos que a priori, podrían entenderse 

opuestos como son el New Deal o el fascismo. Para comprender esta categoría, 

además del propio Gramsci, se trabaja con las lecturas propuestas, entre otros, 

de Frossini, Buci-Glucksmann y Thomas. Además, y como ya se planteó 

anteriormente, se propone una lectura cercana a la realidad del estudio, a 

Latinoamérica. Para ello, se trabaja con Modonessi, Kanoussi y Mena, 

Portantiero, Aricó, Ansaldi, Coutinho o Vianna, un concepto fundamental para 

comprender el desarrollo político del continente. Finalmente, y como ya se hiciera 

previamente, se plantea una definición de revolución pasiva que entregue 

claridad y sea cercana para la investigación que se desarrolla. 

A continuación, se plantea el concepto de populismo. Supone un concepto 

de larga trayectoria y discusión al interior de las ciencias sociales. Ha sido 

categorizado como ideología, como estrategia, como discurso o más 

recientemente como una forma de movimiento social, entre otras. Han sido 

declarados populistas movimientos de derecha, de izquierda o de centro, y por 

lo tanto, se hace patente la necesidad de plantear un recorrido a lo largo de estas 

propuestas. Para ello se trabajará a través de Aslanidis, De Nadal, Collins, 

Laclau, Mouffe, Mudde o Rovira-Kaltwasser. Particularmente rica es la lectura 
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que se ha hecho del fenómeno en Latinoamércia, señalando al continente como 

un espacio en el que fenómenos de estas características se han desarrollado. Y 

dado que el caso de estudio que concentra la investigación se produce en Chile 

y se hipotetiza a “Chile despertó” como un movimiento social populista, se hace 

necesario comprender este fenómeno desde las lentes de los intelectuales 

latinoamericanos. Para ello se acudirá a Bellolio, Cuda, Laclau o Retamozo. Por 

último, se lleva a cabo la construcción de una categoría de populismo que sea 

de utilidad para la realidad del fenómeno.  

Finalmente, el hecho de adentrarse en un fenómeno todavía en desarrollo 

implica que el concreto sobre el que se trabaja todavía resulta inestable. Es decir, 

se trata de categorías y definiciones todavía por consolidar. El fenómeno chileno 

ha sido bautizado como un estallido, como una revuelta y como un movimiento 

social. Más allá de que a lo largo del trabajo se “juegue” con las tres fórmulas por 

razones semánticas, el objetivo de este último item supone el esfuerzo por definir 

donde se sitúa este acontecimiento social. Para ello se plantea una aproximación 

a partir de Diani, Tourain, Pleyers, Martí y Martín, O’Kane o Goldstone y Ritter. 

La oportunidad que brinda esta investigación es la de adentrarse, a través 

de estas categorías, en el mayor esfuerzo realizado por parte de los grupos 

subalternos chilenos por enterrar el neoliberalismo, precisamente, en el país que 

lo vio nacer en la práctica. El lema “en Chile nace y muere el neoliberalismo”, 

habitual durante la revuelta, puede dar cuenta de ello. Aunque, a la luz de los 

resultados y como se desarrolla a lo largo del documento, los esfuerzos por 

alcanzar un horizonte posneoliberal a través de una asamblea constituyente, 

fueron reducidos y matizados a través de un proceso constituyente emergido del 

acuerdo entre los partidos políticos. La derrota política de la revuelta chilena a 

través de la pasivización del proceso ocurre el 15 de noviembre de 2019 con el 

Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución, no tanto el 4 de septiembre 

de 2022 con el rechazo al nuevo texto constitucional. Esta última representa la 

consecuencia lógica a un proceso de sustitución del protagonismo popular por la 

institución, y de subducción de la fuerza y el empuje social por los “pasillos y 

despachos”. A la vez, evidencia la capacidad del neoliberalismo como dispositivo 

hegemónico para perpetuarse, logrando renunciar a parte de sus contenidos 
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para mantener su esencia. El neoliberalismo nace en Chile, pero sigue estando 

vigente. 
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2.2 Origen, desarrollo y concreción de la perspectiva 

hegemónica en la obra de Gramsci 

El grueso de la teoría de Gramsci se sostiene, fundamentalmente, en Notas 

de la cárcel (2015), una serie de cuadernos escolares, redactados en su periodo 

en prisión durante el fascismo italiano. Se trata de reflexiones y notas cortas, 

escritos en libros que le entregaban ya numerados y que debían superar la 

censura carcelaria. Esto se traduce en que más que de categorías precisas, se 

trata de aproximaciones conceptuales, moldeables y modelables a diferentes 

contextos. Resultado de ello, han surgido un grupo de tesis que desde la teoría 

de la hegemonía han analizado experiencias de movilización popular, algunas 

más recientes, como las de Olivares (2022) o Sánchez-Berrocal (2022). Aunque 

existe una tradición en este enfoque como demuestran los trabajos de Peña 

Ascacíbar (2017), Monge-Lasierra (2016) o Errejón (2011). Unas de las 

aportaciones de este trabajo es su aterrizaje en la realidad chilena a partir del 

trabajo empírico con actores sociales. Una investigación situada que rescata los 

saberes y síntesis desde las organizaciones sociales para traducirlas a la lectura 

gramsciana. 

2.2.1 Hegemonía en Gramsci. 

Entre los conceptos trabajados por el autor, se encuentra el de hegemonía, 

un concepto clave en la trayectoria de la historia reciente del marxismo. Por 

ejemplo, Plejanov, figura central de la socialdemocracia rusa, lo recupera en la 

segunda mitad del S.XIX apuntando a la necesidad por parte de la clase obrera 

rusa de transitar de la exclusiva lucha económica a la lucha política (Laclau y 

Mouffe, 1987; Anderson, 1981). A inicio del S. XX, Lenin, ante la incapacidad de 

la burguesía zarista para llevar a cabo y dirigir la revolución democrático-

burguesa, imprime un nuevo sentido al término. Considera la posibilidad de que 

el proletariado sea el encargado de conducir este proceso de modernización que 

implica romper la hegemonía (Laclau y Mouffe, 1987; Anderson, 1981; Thomas, 

2013). 

Esta cosmovisión del término contiene un carácter más táctico que 

estratégico. Es decir, sitúa su campo gravitacional en el corto plazo, y responde 

a la acción misma que apuesta por la conquista del poder político. El término 
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continúa su andar en 1905 con en el texto “Dos tácticas de la Socialdemocracia” 

del propio Lenin, quien lo desarrolla a través de algunos ensayos y artículos del 

periódico bolchevique “Iskra”. Ganando peso paulatinamente hasta la revolución 

de 1917 en la que el líder bolchevique contrapuso “hegemonía” a “gremio” (Lenin, 

1977).  

No será hasta años después que Gramsci (1929-1935, [2015]), a partir de 

su participación en la Komintern (Internacional Comunista), retoma el término 

para darle un nuevo sentido. Justifica su decisión construyendo un marco que 

reconoce dos realidades diferenciadas entre oriente y occidente. No se trata de 

marcos geográficos sino políticos, vinculados al mayor o menor desarrollo del 

Estado y la sociedad civil como actores políticos. El autor italiano, desborda la 

comprensión que hasta ese momento se le había otorgado al término y construye 

una categoría más próxima a la realidad de Europa occidental. En esta lectura, 

la hegemonía en Gramsci emerge en tanto que lectura de la estructura y 

superestructura como vínculo orgánico (Portelli, 1977). Evolucionando hacia la 

dirección intelectual y moral de una clase social sobre el conjunto de los grupos 

subalternizados. Esta dirección no niega los intereses de las clases subalternas, 

sino que tiende a integrarlos de manera diluida. Gramsci (2015: 370) define 

hegemonía como la capacidad del 

“grupo dominante [para coordinar] concretamente con los intereses 

generales de los grupos subordinados, la vida estatal se concibe como 

un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables […] entre los 

intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, 

equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominantes prevalecen, 

pero hasta cierto punto, no hasta el nudo interés económico-corporativo”.  

Hegemonía es una categoría que se sostiene en la pulsión dirección-

dominación, dirección en tanto que capacidad de seducción de una clase sobre 

los grupos subalternos y dominación como expresión de la fuerza coercitiva para 

mantener un orden social. Pero con primacía de la primera, la dirección, sobre la 

segunda, dominación. De esta manera, el proyecto hegemónico se encuentra 

siempre en una continua tensión entre renovación y conservación (Williams, 

2009). Por lo tanto, se trata de en una categoría de carácter más cultural que 
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política. En suma, Williams (2020) considera a la hegemonía como una teoría 

general del poder.  

Es importante aclarar que Gramsci es un hombre de acción, que años antes 

había participado de los consejos de fábrica en Turín del llamado biennio rosso. 

Gramsci es consciente que las sociedades no se sostienen solo fruto de la 

represión y la violencia estatal, sino que, sobre todo, por el consentimiento y la 

adhesión voluntaria de los sectores populares al proyecto nacional. Proyecto 

nacional, que como el mismo italiano plantea (2015), es el proyecto de una clase 

dominante que logra soldar estructura y superestructura en un solo cuerpo. 

2.2.2 Hegemonía más allá de Gramsci. 

Tiempo después, tras la derrota del fascismo y el nazismo y la construcción 

de los Estados de Bienestar en Europa, el Estado amplía sus competencias. 

Althusser (1974) recupera la tradición gramsciana e incorpora el concepto de 

Aparato Ideológico, para señalar aquellos espacios que ha ido asumiendo el 

Estado frente a las organizaciones privadas de la sociedad civil. Entrega especial 

atención a la educación como gran dispositivo ideológico. Althusser (2003: 28) 

expresa esta idea cuando afirma que “por lo que sabemos, ninguna clase puede 

tener en sus manos el poder de Estado en forma duradera sin ejercer al mismo 

tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos de Estado”.  

Al igual que Gramsci, identifica a la hegemonía como la cristalización de 

una clase social como directora y conductora en un momento histórico concreto. 

Por el contrario, el rol de la sociedad civil como instrumento para producir y 

reproducir orden social queda difuminado. Esta propuesta, coincide, con la crítica 

que desde el marxismo se realizó a la socialdemocracia en tanto que actor 

encargado de reconstruir Europa occidental tras la segunda guerra mundial 

(Laclau, 1985).  

Precisamente, el retroceso de la socialdemocracia ante los proyectos 

neoliberales triunfantes en Estados Unidos y Gran Bretaña a partir de los años 

setenta, coincide con el surgimiento de un grupo de nuevos intelectuales. Se 

produce una ruptura con la ortodoxia materialista de escuela soviética dominante 

en ese tiempo y emergen teorías desde la discursividad. Estos, apuestan 

también, por la construcción de nuevos sujetos más allá de las fronteras de la 
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clase social. Laclau y Mouffe (1987: 7) indican que tras la hegemonía se 

“esconde algo más que un tipo de relación política complementaria de las 

categorías básicas de la teoría marxista”. Incluso, los propios autores (Laclau y 

Mouffe, 1993) aceptan el calificativo de posmarxistas para identificar su 

propuesta. Otros autores de relevancia en el estudio del concepto surgieron en 

estos mismos años Gran Bretaña, por ejemplo, Stuart Hall. El sociólogo 

jamaicano-británico es una de las figuras que se adentró en los estudios 

culturales a través de Gramsci y su teoría de la hegemonía. En su caso, 

vehiculiza la teoría de la hegemonía al de cultura de clase. Las categorías 

culturales de la clase dirigente permean sobre las subalternas (Hall y Jefferson 

1976). En The hard road to renawal define hegemonía como la “lucha para 

desafiar y desorganizar una formación política existente, la asunción de “una 

posición dominante” en un número de esferas diferentes de la sociedad al mismo 

tiempo”. (Hall, 1988: 7). Perry Anderson (1981, 2017) también ha elaborado otra 

aproximación recientemente a la teoría de la hegemonía, pero, a diferencia del 

resto de autorías revisadas, deposita una mayor importancia en el elemento 

coercitivo más que en el ideológico. En una relación hegemónica no prima la 

seducción sobre la coacción, sino que se encuentran en un cierto equilibrio. 

En otras latitudes alejadas del pensamiento europeo, la teoría gramsciana 

también ha tenido su recorrido. Guha, en la india (2011), interpreta que para los 

países colonizados no existe una conducción ideológica, sino que la 

reproducción social se sostiene en la dominación y la subordinación (2019). En 

Latinoamérica existe una larga tradición de autorías que han trasladado las 

categorías gramscianas al continente. Por su impacto a través de la publicación 

“Pasado y presente”, Portantiero y Aricó en Argentina resultan dos figuras 

fundamentales para entender el impacto del autor sardo en el continente, pues 

como señala Portantiero (1981), Latinoamérica sin llegar a ser oriente, sí se 

acerca mucho al occidente periférico y tardío. En Bolivia, René Zavaleta 

incorpora una categoría genuinamente latinoamericanista y plebeya como la de 

sociedad abigarrada, que como señala Tapia (2002: 308), no es sino la “la 

coexistencia de diversas temporalidades o tiempos históricos”, problema similar 

al que Gramsci (2002) aborda en “La cuestión meridional”: la coexistencia de 

varios países dentro de Italia, el norte industrial y desarrollado y el mezzogiorno, 
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el sur atrasado y rural. En la medida en que la hegemonía es la capacidad para 

reunir lo diferente y diverso en un mismo proyecto, este debate heredado por 

Zavaleta se demuestra como un apéndice del mismo fenómeno.   

La particularidad de todas estas lecturas periféricas reside en comprender 

la categoría hegemonía desde latitudes alejadas entre sí, pero alcanzando una 

síntesis común: más allá de centro imperialista -Europa y Estados Unidos- sus 

modelos societales responden a fórmulas autoritarias, de primacía de la 

sociedad política (dictadura o aparato coercitivo le llama Gramsci) sobre la 

sociedad civil. O como lo resume Guha (2019: 95) “dominación sin hegemonía”. 

En definitiva, el impacto de la teoría de Gramsci en el uso que han dado a otros 

autores, aplicados a contextos históricos y políticos diversos, pone de manifiesto 

la elasticidad que presentan sus conceptos y la capacidad para ser actualizados 

a momentos y tiempos diversos. 

Más recientemente, la teoría gramsciana ha reaparecido con fuerza a partir 

de la oleada de gobiernos progresistas que ha acontecido en América Latina 

durante la primera mitad del S. XXI. Su impacto fue particularmente alto en 

Bolivia, donde el intelectual y vicepresidente del país hasta el golpe de Estado 

de 2019, Álvaro García Linera (2015a, 2015b, 2010, 2008), se ha declarado en 

varias ocasiones asiduo lector de Gramsci. En sus múltiples trabajos la presencia 

de conceptos heredados del pensador italiano como sociedad política, sociedad 

civil, Estado ampliado o hegemonía son una constante. Para el boliviano, la 

teoría marxista debe necesariamente, dialogar con las particularidades de cada 

nación. En su caso, el rol de la comunidad, los pueblos originarios y la huella del 

colonialismo en las luchas sociales son condición de posibilidad para la lucha por 

la hegemonía, y por extensión, por la conquista del poder del Estado. 

El retorno a Europa se produce de la mano de la irrupción de Podemos en 

España, quien puso en el centro del debate político conceptos como 

“centralidad”, “guerra de posiciones” o “guerra de movimientos”, eminentemente 

gramscianos. Por su impacto en el debate público, la figura de Iñigo Errejón 

(2011), quien desarrolló su investigación doctoral en la Bolivia de Evo Morales, 

permite entender este nuevo viaje a Europa. En el caso del español, la influencia 

de Laclau (2005), Laclau y Mouffe (1987) a través de la teoría del discurso se 

hace patente, pero también de algunos de los autores anteriormente 
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mencionados -Zavaleta, Linera, entre otros-. Esto se materializa en que la 

categoría hegemonía transita de la compresión tradicionalmente marxista, con 

un sujeto histórico “clase obrera” ya definido, hacia una concepción posmarxista 

en la que el sujeto histórico es amorfo, por construir (Errejón, en Errejón y Mouffe, 

2015). Esto lo resume la afirmación: “las grandes revoluciones se hacen donde 

los manuales las habían declarado imposibles y los sujetos que las protagonizan 

son siempre bloques heterogéneos y diversos” (Errejón, en Errejón y Mouffe, 

2015: 12). 

La premisa epistemológica que orienta esta investigación es tributaria del 

Gramsci marxiano, y por lo tanto será desde estas posiciones y propuestas 

desde las que se entienda la categoría. Esto conlleva comprender hegemonía 

como la fórmula con la que se expresan las formas de producción y reproducción 

social mediante la seducción, consolidación de unas lealtades y cristalización de 

los consensos sociales por parte de las clases dirigentes. El resultado último es 

su capacidad para sedimentar unas determinadas relaciones sociales. Pero a la 

vez, un instrumento que permite debelar a los ojos de las clases subalternas, los 

mecanismos y herramientas que estas clases directivas utilizan para 

subordinarlas. Además, las lecturas de carácter latinoamericanista resultan 

imprescindibles para el trabajo, pues ayudan a aterrizar las categorías a la 

realidad del continente, amplificando y acogiendo las particularidades culturales 

que desbordan los límites de los sujetos políticos en Europa. Es particularmente 

revelador en ese sentido, la presencia de los pueblos originarios en la revuelta 

social chilena, pues se trata de un actor con prácticas y cosmovisiones propias, 

que siempre se había manifestado como sujeto político autónomo. 

Por todo ello es que, para el trabajo, hegemonía se entiende como 

expresión de dirección política y valórica de un proyecto societal. Conducción de 

clase que condensa no solo en el Estado, sino que, a través de los actores de la 

sociedad civil, permiten a esta clase optimizar y desarrollar todo su potencial.  

2.2.3 Hegemonía en la tesis. 

Hegemonía, como ya se ha señalado, supone la dirección intelectual, moral 

y política de una clase sobre el conjunto de la sociedad. El ilusionismo de las 

clases dirigentes que invita a los subalternos a hacer suyos los objetivos y los 
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fines que estos primeros persiguen. Siempre, siendo conscientes que en la 

hegemonía hay una preeminencia de la seducción sobre la coerción, pero que el 

“as” de la represión y la violencia se encuentra disponible y presto para ser 

utilizado de ser necesario, como ya ha ocurrido en el fenómeno chileno. Pero es 

a la vez, comprender las lógicas ideológicas, valóricas y filosóficas que se 

imbrican, lo que ofrecen a las clases subalternas la oportunidad de desbordar 

una concepción del mundo reducida a una clase social y plantear una propuesta 

contrahegemónica que ofrezca una alternativa para estas clases 

subalternizadas. Que entregue un horizonte en el que estos grupos sociales 

puedan transitar a clase dirigente. 

El ejercicio hermenéutico, cumpliendo la función de bisturí, ofrece la 

oportunidad para diseccionar el cuerpo social en la realidad de Chile. 

Comprender si antes del estallido social de octubre existía una hegemonía 

consolidada por parte de las clases dirigentes del país. Solo de esta manera será 

posible identificar cuáles son los actores políticos y económicos que conforman 

el bloque histórico que da forma y conduce el proceso chileno. También así, es 

posible identificar los momentos o acontecimientos históricos recientes que han 

dado forma, moldeado y reconfigurado al grupo histórico dirigente en el país. Por 

otro lado, en tanto que hegemonía como fusión de un proyecto ideológico y 

político, ofrecer luces a propósito de herramientas que estas mismas clases 

emplean para amplificar su mensaje y proyecto, para alcanzar un consenso 

activo por parte de los sectores subalternos. Develar para comprender, y 

comprender para transformar.  

La hegemonía es abordada con detalle y aterrizada al caso chileno en el 

primer artículo del capítulo tres de la tesis9. Se plantea un recorrido por la teoría 

del pensador italiano situado en diferentes momentos de la historia reciente del 

país Latinoamericano. De tal manera que permita ofrecer una fotografía nítida de 

la realidad del país previo al 18 de octubre, momento del estallido social. 

 

 
9 Hegemonía y crisis de autoridad en Chile: retazos políticos del modelo ante el estallido de 
octubre de 2019: https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/1583/1348  

https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/1583/1348
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2.3. Origen, desarrollo y concreción de la categoría revolución 

pasiva en la obra de Gramsci 

2.3.1. Revolución pasiva en Gramsci 

El concepto de revolución pasiva también es heredado por Gramsci, en 

este caso por parte de Coucco (Thomas 2009 y 2013). Gramsci reconoce en el 

proceso de reunificación italiana, el llamado risorgimento, una forma de 

revolución pasiva. El italiano identifica un proceso revolucionario incompleto, por 

la incapacidad de la burguesía de imponerse y la consiguiente necesidad por 

fundirse con su adversario histórico (Kanoussi y Mena, 1985), los terratenientes 

del mezzogiorno, para alcanzar su desarrollo como clase. Esta situación refleja 

una paradójica histórica a ojos del marxismo, pues si la dialéctica considera a la 

lucha de clases como motor de la historia, este escenario viene a presentar 

situaciones también de cooperación, entre una nueva clase dirigente que emerge 

y una en decadencia con el objetivo de cerrar el proceso “por arriba”10, sin 

protagonismo de las clases populares. Esta categoría, cuando la trabaja 

Gramsci, lo hace como oposición a la revolución francesa. Es decir, si la 

revolución francesa representa la revolución triunfante, “antirrevolución pasiva” 

la llama Buci-Gluckman (1978), la revolución pasiva es el intento inacabado por 

emular este proceso. Y en ese sentido, viene a acoger en su seno procesos de 

movilización popular con vocación de poder, pero que fruto de su inorganicidad 

o espontaneidad, de la habilidad de las clases dirigentes por retomar el control o 

la capacidad para cooptar a figuras de los grupos subalternos movilizados, 

termina en una tensión que Gramsci (1984) llama “revolución-restauración”.  

En torno a este concepto pueden enmarcarse las revoluciones liberales 

que, sin llevar a cabo procesos de ruptura, sí logran empujar procesos de 

modernización. La burguesía como nueva clase dirigente, con la experiencia 

jacobina de fondo, termina por asumir vías intermedias de transformación, “por 

arriba”, mediante la absorción y pasivización de las demandas de los 

subalternos, pero evitando procesos revolucionarios (Frosini, 2017). Se trata de 

una forma de modernización conservadora (Moore,1966), donde el espíritu 

 
10 En el “por arriba” Morton (2016) y Modonessi (2012) apuntan al arrinconamiento de los sectores 
radicales, acompañado de una instrumentalización de las herramientas del Estado, impulsando 
cambios de arriba hacia abajo, controlados y monitorizados por los grupos moderados. 
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innovador choca con el conservador (Gramsci, 2009), produciéndose un proceso 

en el que el orden es preponderante sobre el cambio.  

Como ya se ha señalado previamente, Gramsci, más que categorías fijas, 

bien definidas, construye conceptos que incluso él mismo altera para adecuarlos 

a diferentes escenarios. Revolución pasiva, es uno de estos. Pues en otro de los 

manuscritos, emplea este concepto para referirse a fenómenos tan 

contradictorios como el New Deal estadounidense y al fascismo italiano 

(Kanoussi y Mena, 1985; Simon, 1999). La particularidad de estos dos 

fenómenos es que son expresión y respuesta de una burguesía a la defensiva, 

ante la influencia que para el proletariado estaba teniendo la triunfante revolución 

rusa. Gramsci (2015) comienza a hablar de revoluciones pasivas progresivas y 

regresivas. Evidentemente, el carácter reaccionario y autoritario del fascismo 

representa la regresividad, y el New Deal que logra avances sociales para las 

clases trabajadoras norteamericanas, la progresiva. Incluso, existen autores 

(Thomas, 2013; Modonesi, 2012; Aricó, 2012) que hipotetizan y especulan con 

la posibilidad de que Gramsci también reconociera a la stalinización en la URSS 

como un proceso de revolución pasiva. 

La originalidad de esta categoría, bautizada por Kanoussi y Mena (1985) 

como teoría de la historia, reside, por lo tanto, en su capacidad para 

conceptualizar fenómenos de diferente raíz, pero con un elemento común: la 

imposibilidad de la clase subalterna movilizada de convertirse en hegemónica, 

ya sea por cooptación, ya sea por sometimiento, ya sea por aniquilación. 

2.3.2. Revolución pasiva más allá de Gramsci.  

Además de los ya señalados, existen fenómenos diversos que han sido 

estudiados como formas de revolución pasiva tanto en Europa como en 

Latinoamérica. Laclau (1985) consideró a la construcción de los Estados de 

Bienestar y a la socialdemocracia, como vehiculizadora de este proyecto de 

posguerra, como una forma de revolución pasiva. Esto a razón de integrar y 

satisfacer dentro de regímenes parlamentarios burgueses algunas de las 

demandas de la clase obrera tras la segunda guerra mundial. Villacañas (2022) 

recientemente, ha publicado un extenso estudio en el que argumenta porqué la 

dictadura franquista en España es también un fenómeno de revolución pasiva 
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regresiva. En estos casos sería próximo al acontecimiento que Gramsci recoge 

del new deal en USA y del fascismo italiano: el ejemplo de la socialdemocracia 

encajaría dentro de una revolución pasiva progresiva, pues se presenta como 

una conquista de derechos por parte de una clase obrera movilizada -y 

mermada- tras la segunda guerra mundial, evitando, eso sí, un proceso 

revolucionario. En el lado opuesto se sitúa España. La reacción regresiva ante 

el empuje de unos sectores populares movilizados durante la segunda república 

y la guerra civil. Instalan finalmente un régimen autoritario que liquida a los 

sectores más avanzados del movimiento revolucionario.  

Situación próxima a la española sería en el caso de Chile la dictadura de 

Pinochet (Motta, 2008), en el que el golpe de estado instaura un régimen 

autoritario que frena el proceso revolucionario impulsado por Allende tres años 

antes, materializándose en el asesinato de más de 3000 personas, y la represión 

y exilio para varios miles más. En esta lectura de revoluciones pasivas 

regresivas, también en América Latina, han existido un amplio número de 

autores, entre ellos Coutinho (1986 y 2007), Vianna (1996), Ansaldi (1992 y 

2000) o Portantiero (1981), quienes han reconocido al proceso de modernización 

capitalista desde la colonia hasta la construcción de los Estados-Nación como 

una constante revolución pasiva. Califican de “restauración pura” al momento en 

que las dictaduras militares asolaron Sudamérica en la segunda mitad del S. XX. 

También en Latinoamérica, pero refiriéndose a revoluciones pasivas de 

carácter progresivo, Modonesi (2019, 2016), Svampa (2013), Muñoz (2014) o 

Bradign (2014), hablan de los gobiernos progresistas durante la marea rosa. La 

lectura que plantean estos autores apunta hacia la institucionalización de los 

movimientos sociales por parte de estos gobiernos, utilizándolos como palanca 

y apropiándose de la energía que los impulsaba. Afiatados a unos liderazgos que 

podrían encajar en la lectura populista de Laclau (2005) que posteriormente se 

abordará, no cabe duda de que la crítica que se realiza desde estas lecturas 

resulta lógica: movimientos colectivos, surgidos al calor de las luchas contra las 

reformas neoliberales de los años 90 del pasado siglo, terminan descansado en 

una personalidad que alcanza la presidencia de sus respectivos países. El 

problema que ha despertado este tipo de procesos es que, una vez llegados al 

gobierno, el liderazgo ha mutado en hiperliderazgo y los procesos colectivos, de 
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movilización social y protagonismo popular se han visto reducidos, si no 

perseguidos, con el pretexto de concentrar esfuerzos en la reelección del 

candidato presidencial. Estos grupos han transitado de clases subalternas a 

clases subalternizadas. 

Este último escenario de movimientos sociales y gobiernos progresistas es 

el que resulta especialmente relevante para el trabajo que se plantea, pues el 

fenómeno chileno, así como la hipótesis central del ejercicio responde a un 

escenario similar: el poder político cataliza la energía del movimiento social a 

partir del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, suplantando y sustituyendo 

actores e institucionalizando la protesta social.  

Es por todo ello, que la categoría ha sido definida antes, como lugar de 

destino, en tanto en cuanto, plantea dos vías de resolución: progresiva y 

regresiva. La investigación debe de ir resolviendo las incógnitas que se plantea, 

confirmado o refutando las hipótesis.  

Antes de cerrar, y después del recorrido planteado, es posible construir una 

definición de revolución pasiva que responda a la realidad del trabajo que se va 

a abordar. Se trata de una movilización de los subalternos inorgánica y 

espontánea. La reacción de las clases dirigentes se expresa en un ejercicio 

simultáneo de apertura y de control. Se aceptan algunas de las demandas, pero 

se hace bajo la dirección de las mismas clases dirigente, permitiendo la 

consolidación e incluso legitimación de estas y su orden social. Por lo tanto, 

ocurre desde arriba, en una lógica de gradualidad reformista que arrincona a los 

sectores más radicales y centraliza a los moderados.  

2.3.3. Revolución pasiva en la tesis 

Tras la revisión teórica elaborada, es posible concluir que revolución pasiva 

representa la imposibilidad de una clase subalterna para transitar a hegemónica; 

ya sea por su incapacidad o por la habilidad de los grupos dirigentes para 

impedirlo a través del impulso reformista. Una revolución pasiva se instala en 

contextos de debilidad política por parte de las clases dominantes, es el resultado 

de una movilización inconclusa o insuficiente para desplazar a esa clase 

dirigente. El equivalente podría ser el gatopardismo resumido en la célebre frase 

“cambiarlo todo para que nada cambie”. Comprender las dinámicas que 
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expresan estos movimientos de hegemonía ascendente, sus fortalezas y 

debilidades; la respuesta controlada y por arriba de las élites, combinando 

reformismo y estabilidad, cambio y control simultáneamente. De esa manera es 

posible, también, lograr un aprendizaje por parte de los grupos subalternos, de 

cara a optimizar sus fuerzas ante situaciones de estas características. 

En el caso particular de la revuelta chilena, el término de revolución pasiva 

posibilita la entrega de una respuesta a lo acontecido en el último tiempo. 

Codificar los acontecimientos sociales a partir de una lectura marxista que 

permita entender por qué un movimiento de la envergadura, masividad y 

violencia como el que se vivió durante el año 2019 en Chile, no alcanzó el 

objetivo de sustituir a las clases dirigentes por las subalternas movilizadas. 

Comprender los hechos ocurridos, las acciones de los grupos sociales 

subalternos movilizados, las reacciones de las élites y la existencia de posibles 

grupos transformistas que se incorporan al bloque dirigente.  

Para lograr identificar cada uno de los elementos que se indican, además 

de una exhaustiva revisión bibliográfica, el respaldo empírico a través de 

entrevistas a diferentes actores clave que han formado parte del movimiento 

social entrega una mirada aterrizada, desde los propios protagonistas. Esta 

lectura permite comprender, en clave cualitativa y dialógica, las impresiones que 

estos mismos sujetos clave en correa de transmisión para poder dar respuesta 

a algunas de las hipótesis y objetivos planteados al inicio. 

El uso de esta categoría se desarrolla en el segundo artículo de esta tesis11. 

A partir de la experiencia chilena se lleva a cabo una aproximación teórica y 

empírica al concepto, planteándose la posibilidad de que el estallido social se 

resuelva “por arriba”, a modo de revolución pasiva. 

 

 

 
11 Estallido social en Chile. ¿Hacia una revolución pasiva?: 
https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf  

https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf
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2.4. Origen, desarrollo y concreción del populismo en la obra 

de Laclau 

El tercero concepto analítico es el de populismo12. Para comprender su 

valor como parte del andamiaje teórico de la tesis, primero se hace una 

aproximación al término desde la propuesta laclauniana, para después, 

adentrase en el recorrido que realizan las ideas del populismo desde el análisis 

de los movimientos sociales. A continuación, se presenta una definición del 

concepto desde la óptica del estallido social. Finalmente, se ofrece una síntesis 

del aporte de la categoría a la investigación. 

2.4.1. Populismo en Laclau 

Entre las múltiples fórmulas que ofrecen los trabajos previos sobre la teoría 

del populismo, por su idoneidad epistemológica y política, se ha optado por la 

concepción laclauniana. Como señala Retamozo (2016 y 2018) la teoría del 

populismo a partir del trabajo de Ernesto Laclau, es la primera que cuenta con 

corpus conceptual para ser bautizada como categoría13, además de ser 

enunciada en y desde Latinoamérica, por lo tanto, desde una mayor proximidad 

al caso analizado. 

El trabajo de Laclau va experimentando una maduración que 

paulatinamente lo aleja de la teoría marxista mayoritaria en su época hasta 

abrazar lo que denomina posmarxismo (1993). En sus primeros trabajos (1978) 

continúa depositando un rol protagónico a la clase obrera como punta de lanza 

del pueblo movilizado. O, mejor dicho, la clase obrera diluye su subjetividad en 

 
12 Existente una diversidad amplia de lecturas en torno al fenómeno, las cuatro de mayor tradición 
(Casullo, 2019) son el enfoque cultural, el enfoque ideacional, el enfoque estratégico y el enfoque 
discursivo. Los primeros (De La Torre 2008) vinculan las experiencias a los arquetipos 
institucionales y estatales poco consolidados; entre los segundos, defienden en el populismo una 
ideología delgada (Mudde, 2004; Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017). El enfoque estratégico 
sitúa el foco en el rol de los liderazgos (Freidenberg, 2007); por último, el enfoque discursivo 
(Laclau 2005, Laclau y Mouffe 1987, Mouffe 2019, 2023) plantea un proceso de movilización del 
que emerja un nuevo sujeto político, el pueblo. 
13 Como Retamozo (2011, p. 40), en este ejercicio se plantea una distinción entre concepto y 
categoría: 

“Entendemos por categoría una lógica formal teórica que propone herramientas para el 
abordaje analítico de fenómenos. Por concepto, en un nivel menor de abstracción, los 
diferentes contenidos posibles que adquiere una categoría implementada en la reconstrucción 
de un proceso particular y en función de una problemática específica” 
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el pueblo, pero no hay pueblo sin clase obrera. En este trabajo todavía se 

evidencia una equivalencia entre populismo y socialismo. 

La ruptura epistemológica y ontológica se evidencia cuando publica 

Hegemonía y estrategia socialista (Laclau y Mouffe, 1987). Este trabajo produce 

un giro que rompe con el esencialismo marxista: la clase en tanto que categoría 

apriorística resultado de unas relaciones de producción concretas, se diluye. Por 

un lado, la clase obrera abandona su posición de privilegio en tanto que sujeto 

histórico, madurando en una identidad más a articular al interior del engranaje 

“pueblo”. Por otro, en tanto que no ontológica, se plantea a la clase como una 

categoría que se produce en la acción, que requiere ser construida 

discursivamente. Además, así como previamente populismo era un equivalente 

de socialismo, ahora el socialismo transita hacia una lectura dentro de los marcos 

de la democracia liberal que acuñan como democracia radical. Se trata, por lo 

tanto, de una mudanza del campo de la estructura/economía al de la 

superestructura/ideología y política. 

Los propios autores (Laclau y Mouffe, 1987) reconocen sus equivalencias 

y sus diferencias con Gramsci, en tanto que plantean como el italiano a través 

del concepto clases subalternas, imprime un nuevo sentido al sujeto histórico 

tradicional del marxismo, amplificándolo más allá de las fronteras de la clase 

trabajadora industrial. Pero su diferencia se sitúa en que Gramsci continúa 

situando a la clase obrera en un lugar de privilegio. 

El giro iniciado por Laclau se materializa en ¿Por qué los significantes 

vacíos son importantes para la política? (1996) donde emergen categorías 

novedosas, como significante vacío, que son el germen para la construcción de 

la teoría del populismo propiamente como tal. 

Esta maduración alcanza su clímax con la publicación de La razón populista 

(2005), en la que se presenta un ejercicio extenso y robusto desde el que 

plantear la teoría del populismo. El populismo emerge plenamente como 

estrategia discursiva que fractura la sociedad en dos campos diferenciados, las 

élites plutocráticas por un lado y el pueblo expoliado por el otro. Ahora la 

centralidad del campo político subalterno es ocupada por el pueblo. Este sujeto 

no existe per se, de hecho, representa la ausencia (Deleuze, 1987), aquello por 
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construir. “Una plebs que reclame ser el único pópulus legítimo” (Laclau, 2005: 

108). Las posibilidades de que esto ocurra pasan necesariamente porque las 

demandas sociales que han permanecido aisladas e irresueltas logren soldarse 

las unas a las otras cristalizando en un signifícate vacío. Es decir, es necesario 

que cada uno de esos malesatares presentes, logren abandonar sus diferencias 

y descansen sobre un concepto envolvente.  

Por lo tanto, una movilización sostenida con capacidad de permear a 

amplios sectores sociales, a partir de la articulación de una diversidad de 

demandas irresueltas, puede resultar en el surgimiento de un pueblo como sujeto 

político en tanto en cuanto logre un catalizador. Este motor, aunque Laclau 

(2005) lo encarna en la figura de un líder carismático, también puede resultar 

una palabra o una imagen. Esto sitúa a la teoría del populismo en el terreno de 

lo discursivo.  

Al no existir posiciones inexpugnables, la hegemonía14, plantea Laclau 

(Laclau y Mouffe, 1987), no logra suturar lo social, ofreciendo siempre un punto 

de fuga. En tanto en cuanto, para el populismo, no existen posiciones 

preconfiguradas que determinen una correlación de fuerza dada, y lo social se 

construye en el campo de lo discursivo, la disputa ideológica se convierte en una 

batalla “puerta a puerta”. Esto, a su vez presenta unas posibilidades de trabajo 

infinito para los actores populistas, pues se tratan, todas ellas, de fronteras 

sociales flexibles y en continua disputa.  

Con este concreto, es que un movimiento populista podría transitar de 

subalterno a dirigente y hacerse hegemónico; como se señalaba antes, de plebs 

a pópulus. 

2.4.2. Movimiento social populista. 

Entre las lecturas a propósito del populismo, una que enraíza con el 

fenómeno del estallido social en Chile por su carácter colectivo, pero también 

con la lectura del populismo como estrategia discursiva, es la del movimiento 

social populista. 

 
14 Resulta oportuno aclarar que para Laclau, hegemonía es también un concepto central. Para el 
autor argentino, el objetivo del populismo no es otro que construir un pueblo con la capacidad de 
disputar la hegemonía política para convertirse en grupo social dirigente.  
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Como señala Collins (2014), existen fenómenos populistas que se alejan 

de la lógica vertical vinculada a un líder carismático y que, por el contrario, se 

sostienen en dinámicas horizontales. Esta característica conforma un clivaje 

fundamental con el conjunto de las lecturas en torno al populismo pues todas 

ellas reconocen a la figura carismática como condición de posibilidad para el 

populismo. Aslanidis (2016a: 306) dice que en un movimiento social populista “el 

resultado final del trabajo identitario es la identidad colectiva del “pueblo como 

soberano”, que funciona como principal factor movilizador”. Cuando se trata de 

generar la articulación entre demandas, de afiatar una lógica equivalencial que 

aúne los conatos de revuelta fragmentados, el elemento vertebrador, aquel que 

emerge como significante vacío y conforma la identidad populista es el pueblo 

propiamente tal. La movilización como acto performativo, entrega la madurez 

suficiente al movimiento social como para su configuración como pueblo. 

Autores como Bergem (2023), De Nadal (2020) o Collins (2014) han 

investigado experiencias en Europa como la de Podemos en España o los 

chalecos amarillos en Francia. También América Latina con Correa en Ecuador 

y Morales en Bolivia. Todos ellos tendrían también las características de 

movimientos sociales populistas, en tanto en cuanto nacieron y se han 

expresado al interior de un marco de acción colectiva (Aslanidis 2016b).  

La particularidad de los movimientos sociales populistas es que se 

expresan al margen de la institucionalidad política, en lógicas de organización 

“desde abajo” (Aslanidis, 2017a). Muy de la mano de lo planteado por Laclau 

(2005), en el caso de los movimientos sociales populistas tampoco el sujeto 

político es una clase social o un actor privilegiado. Se trata del pueblo en su 

conjunto movilizado contra una élite corrupta (Aslanidis, 2016b). Además, esta 

clave también es un elemento distintivo con respecto de los movimientos sociales 

tradicionales, ya que estos pueden tener un carácter nacional o resultar 

movimientos sociales específicos: de estudiantes, feministas o ecologistas. El 

movimiento social populista, como se indica, tan solo puede serlo, en la medida 

en que aspire a representar y construir esa totalidad ausente “pueblo” y tiene por 

objetivo cambiar todo el sistema político (Aslanidis, 2017b). 

A partir de lo debatido en los dos capítulos es que se hace posible delimitar 

que condiciones y elementos son necesarios para identificar un movimiento 
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social populista. (1) Existe una estrategia discursiva que busca la polarización 

política y fragua al calor de unas luchas sociales que se han expresado por 

separado. (2) Requiere de la emergencia de un antagonismo que divida a la 

sociedad en dos campos (élite-pueblo), permitiendo en la dinámica misma de la 

movilización; y del (3) surgimiento de un significante vacío. Este materializa en 

una imagen o concepto los anhelos manifestados por separado hasta ese 

momento. Esta es condición de posibilidad para la (4) emergencia de un pueblo 

como tal, que “actúa como pueblo” (Ingala-Gómez, 2020: 156). (5) El “pópulus 

legítimo” que reclama la conducción política para sí, alumbrando un nuevo orden 

social y político. (6) Por último, una característica que resulta imprescindible en 

la teoría del populismo, aunque no tanto en el movimiento social populista, que 

es la presencia de un líder carismático que cristalice junto con el significante 

vacío que permita materializar estas demandas en el Estado. 

2.4.3. Populismo en la tesis. 

El populismo en el trabajo se encuentra comprendido desde la lectura 

americanista que plantea Laclau. Como estrategia discursiva que pretende 

dividir la sociedad en dos campos, con el objetivo último de construir un pueblo 

que se reclame hegemónico. Es necesario identificar elementos que permiten 

llevar a cabo esa polarización para alcanzar la emergencia de una situación 

populista. Pero tanto más importante, supone elaborar una estrategia a partir de 

la cual comprender cómo puede emerger un nuevo pueblo que se reconozca 

como sujeto histórico. 

En el caso de la tesis, la revuelta social es un fenómeno eminentemente 

latinoamerciano, no solo por el lugar en el que ocurre, sino por los 

acontecimientos que lo gatillan y las expresiones populares que lleva asociado. 

Hay elementos del estallido social, que a priori, vinculan el fenómeno con el 

populismo, como son la emergencia de un significante vacío, el paso de 

demandas democráticas a demandas populares o el surgimiento de un 

antagonismo, entre otras. Pero hay una que, por el momento, no ha surgido: el 

líder carismático que canalice las demandas.  

Entender qué es lo ocurrido, cuáles son los elementos del populismo que 

sí se han materializado en el fenómeno y cuales no, y por qué ha ocurrido, es 



49 
 

fundamental para comprender la aportación de la teoría de Laclau a la realidad 

chilena. 

Así como en el caso de la revolución pasiva, además del trabajo de carácter 

hermenéutico, la agudeza de las características que conforman el populismo se 

fortalece a través de las entrevistas semiestructuradas. De esta manera es 

posible obtener una radiografía más fidedigna y una lectura propia desde las 

propias organizaciones sociales.  

La categoría de populismo es desarrollada en el tercer apartado del capítulo 

central de la tesis. El estallido social se plantea como una experiencia populista 

genuina, que, si bien no responde con escrúpulo a la teoría laclauniana, sí 

muestra gran parte de estos elementos. Aportar luz a partir de la investigación 

hermenéutica y empírica es el objetivo de este ejercicio. 

2.5. Los conceptos de movimiento social, revuelta y 

revolución: ¿Dónde se sitúa Chile despertó? 

Quizá este sea el más complejo de los capítulos del marco teórico, 

precisamente porque no existe una frontera clara entre las categorías y porque 

tampoco ha surgido una línea de investigación definitiva a propósito de estos 

fenómenos enormemente flexibles y en un proceso de maduración constante 

ante coyunturas sociales diversas. 

Movimiento social es definido por Diani (1992, 2015) como un conjunto de 

“redes de interacción informal” entre sujetos individuales y colectivos, que a partir 

de identidades comunes impulsan luchas culturales y políticas. Esta lectura sitúa 

el foco en la clave coyuntural, desde este punto de vista, los movimientos 

sociales no necesariamente tienen un objetivo de subversión del sistema o 

quiebre hegemónico. Tourain (2006), por el contrario, reconoce a la lucha por la 

historicidad, por un sentido de época entre actores sociales enfrentados y 

antagónicos, la razón del movimiento social.  

Por revolución se entiende (Puig y Martín, 2023) a aquel movimiento que 

empuja una transformación profunda y duradera de la sociedad y que involucra 

un ejercicio dialéctico de negación de la relaciones políticas, económicas y 
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sociales vigentes hasta ese momento. Y aunque la revolución es un elemento de 

carácter estructural, tal y como aclara O’Kane (2015), pueden existir revueltas o 

movimientos sociales que se desarrollen al interior de un proceso revolucionario, 

pero también, pueden producirse este tipo de fenómenos sin que 

necesariamente se enmarquen en un contexto revolucionario. Esto, continúa la 

autora, genera relación inseparable entre los tres conceptos. 

Tanto las revoluciones como los movimientos sociales tienen en común que 

en muchos casos surgen como respuesta a gobiernos autoritarios, de carácter 

fuertemente represivo o ante factores de demandas irresueltas o agravios hacia 

diferentes colectivos sociales. Esto es, como “respuesta a las oportunidades 

para la acción colectiva que el medio ofrece” (Martí i Puig y Rovira i Sancho, 

2017: 293). Y en ese mismo sentido, la posibilidad de que estos movimientos 

alcancen sus objetivos pasa necesariamente por dos factores: generar una 

articulación multiclasista, interracial y de todos los colectivos maltratados (Foran, 

2005) y construir un relato que haga coincidir identidad, justicia y posibilidad de 

reparación con la cultura popular (Goldstone y Ritter, 2019). Estas dos 

reflexiones enraízan con la lectura que previamente se hacía a través de Laclau 

sobre la no existencia de grupos privilegiados y la construcción de cadenas de 

equivalencias, entre otros elementos, como condición para que puedan surgir 

fenómenos populistas. 

Otro elemento común a las revoluciones o revueltas es la violencia, pues, 

así como en la revuelta chilena han existido constantes enfrentamientos entre 

Fuerzas Especiales de Carabineros y manifestantes, esta violencia social no es 

sino la respuesta a la violencia de Estado. Esta situación reduce el apoyo del 

Estado y fortalece al propio movimiento de protesta (Machain, Morgan y Reagan, 

2011). A su vez, como si de una correa de transmisión se tratara, la represión 

entrega cohesión al movimiento (Laclau, 2005), además de en muchas 

ocasiones, radicalizarlo (O’Kane, 2015). 

Lo que sí ha sido habitual en procesos revolucionarios exitosos como en 

Cuba o la Nicaragua, es que las revoluciones han sido el resultado del 

derrocamiento de un gobierno (O’Kane, 2015). El escenario chileno, aunque es 

un contexto absolutamente diferente a los comentados por tratarse de 
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revoluciones armadas y de gobiernos autoritarios, también pudo esconderse tras 

el “que caiga Piñera” durante la revuelta social chilena. Piñera finalmente 

sobrevivió a la revuelta y, por lo tanto, nunca se podrá saber que habría ocurrido 

de haberse visto arrastrado en las semanas posteriores al 18 de octubre. 

Igualmente, como señala Rovira i Sancho (2019), una característica de las 

luchas y movimientos sociales del fin de siglo ha sido un vaciamiento político en 

detrimento de lo cultural y artístico, otra clave que la revuelta de octubre ha hecho 

evidente. Una simplificación del campo de la política y una emergencia de frases 

y símbolos aglutinantes para el movimiento social. 

Como señala Goldstone (2003), a lo largo de la historia, también, 

movimientos sociales de carácter reformista, que demandaban una mayor 

apertura democrática, transitaron hacia movimientos de carácter revolucionario. 

Ejemplifica esto en los casos de la revolución francesa de 1789 o la rusa de 

1917. 

Cabe destacar, como señalan Goldstone y Ritter (2019), dos ideas 

fundamentales que podrían entregarle una orientación al capítulo, pues plantean 

que en los últimos años la forma en que los movimientos de carácter 

revolucionario -entendiendo estos como la vía foquista o guerrillera- han 

evolucionado en movimientos sociales, renunciando en su repertorio a las 

fórmulas armadas. Y por el otro, el surgimiento de revoluciones negociadas, 

cuando las clases dirigente han perdido su capacidad de dirección y las 

subalternas abandonaban su obediencia a estas. 

Tras este ejercicio de aproximación al fenómeno, es posible afirmar que, si 

bien el estallido social no es una revolución propiamente, sí surge a partir de 

múltiples factores descritos previamente. La respuesta desmedida del gobierno 

el 18 de octubre sacando a las fuerzas armadas de los cuarteles y declarando el 

estado de emergencia produjo la radicalización del movimiento y sus demandas 

que se proyectaron más allá de demandas coyunturales y emergiendo una 

propuesta contrahegemónica. Todo ello, además, gatilló una reacción de 

autodefensa por parte de un movimiento que ya había madurado en revuelta.  

En ese sentido, atendiendo a estos elementos, sería posible definir al 

estallido social como un movimiento social con carácter populista –bajo las 
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categorías expuestas en el anterior capítulo–, que se desarrolló al interior de un 

proceso revolucionario mayor en tanto que abogaba por una ruptura política, 

social y económica con el statu quo. Además, si se toma como referencia la 

hipótesis de la revolución pasiva, sería posible reconocerlo en términos de 

revolución negociada, a partir de los acontecimientos acaecidos tras el Acuerdo 

por la Paz social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Sobre 

ambos temas se ahonda en el artículo segundo y tercero de la tesis.  

2.6. Conclusiones 

Planteado el recorrido a lo largo del capítulo, ya es posible esbozar una 

idea general a propósito de los conceptos desde los que parte la investigación. 

También así, se cuenta con cierta claridad sobre de qué manera estos términos 

van a encontrar su encaje al interior del ejercicio.  

No cabe duda de que, a lo largo del trabajo, particularmente en el capítulo 

principal de la tesis, el referido a los artículos, el detalle a propósito de estos será 

todavía mayor y de carácter analítico. En cualquier caso, lo que se ha hecho 

evidente hasta ahora, es que tanto hegemonía como revolución pasiva y 

populismo, son términos enormemente plásticos, posibles de interpretar desde 

diferentes marcos, resultando esto un arma de doble filo. Por un lado, su 

imprecisión puede ser motivo de incertidumbre en la medida en que, como se 

señalaba antes referido al trabajo de Gramsci, lo que plantea el italiano son, más 

bien, bosquejos y trazos de brocha gorda. Como contraparte, la inexactitud 

conceptual les entrega la suficiente ductilidad para adecuarse a contextos 

diversos y para mostrarse como herramientas útiles en el estudio de fenómenos 

sociales concretos. 

Las tres categorías, como ya ha sido mencionado, responden a un marco 

epistemológico preciso heredero de las tradiciones marxista y posmarxista. 

Hegemonía y revolución pasiva a la primera de ellas y el segundo, populismo, a 

la tradición posfundacional (Retamozo, 2017). Este posicionamiento las orienta 

a la consecución de unos objetivos más allá de los académicos, que son los de 

ofrecer marcos de acción a los sujetos políticos populares. Hegemonía entrega 

una fotografía del momento. Incluso, para ser más precisos, podría ser entendido 
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como una forma de racconto, en tanto en cuanto, presenta un flash back desde 

el hecho social fundante con el propósito de debelar de una manera lineal y 

rigurosa los acontecimientos y actores sociales que han dado forma al estado 

actual de las cosas. A la vez, y siendo rigurosos con la tradición gramsciana en 

tanto que teoría revolucionaria, propone a los grupos subalternos una 

herramienta con la que disputar a las clases dirigentes la dirección política, 

intelectual y moral. Esto, pues como señala Gramsci (2015: 433) “un grupo social 

puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder 

gubernativo”. 

Revolución pasiva entrega al movimiento social un marco a propósito de 

experiencias previas de movilización popular y revoluciones que han acabado 

por ser fagotizadas. Si la revolución representa la asunción de una clase 

subalterna a clase dirigente, como la burguesía durante la revolución francesa o 

el proletariado y el campesinado durante la rusa, revolución pasiva refleja la 

incapacidad de estos subalternos para concluir este proceso ascendente, de 

convertirse en fuerza hegemónica. Por lo tanto, a través de la teoría de Gramsci, 

no solamente se deben comprender estos fenómenos frustrados, sino 

estudiarlos para cuando vuelvan a emerger situaciones con estas 

características, no repetir errores del pasado. El estallido social parecería cumplir 

con esta misma estructura en el que una movilización ascendente de los grupos 

subalternos queda neutralizada por los grupos dirigentes evolucionando hacia 

una forma de revolución pasiva. 

Por último, populismo y movimiento social populista, ofrecen un carril para 

interpretar la forma social y política adoptada por el sujeto político cristalizado 

durante los días del estallido social. Si bien la forma de movilización contiene 

elementos de lo que Pleyers (2018) llama activismo individualizado15, las 

demandas y repertorio del movimiento social, unido a un escenario de fuerte 

represión, acicatearon la unidad de acción del actor social. Un movimiento social 

populista desborda los límites de las demandas específicas promoviendo una 

 
15 Como señala Pleyers (2018, p.35) es el resultado de una desconfianza hacia “las 
organizaciones de la sociedad civil (y aún más de los partidos políticos) y (dando) una gran 
importancia a la subjetividad, la reflexividad y la coherencia entre sus prácticas y sus valores.” 
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apelación al conjunto de la estructura. Es desde ahí que el pueblo como agente 

catalizador del populismo como teoría toma forma.  

Si bien, existen una serie de artículos y textos ya presentados que han 

hecho un esfuerzo por definir o conceptualizar el estallido social chileno desde 

diferentes lentes, la particularidad de esta investigación es que plantea, a través 

de entrevistas a 31 organizaciones sociales y una profunda revisión 

hermenéutica, una lectura gramsciana del movimiento social.  

El capítulo que se presenta a continuación supone la materialización de 

esta propuesta. 
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3. ARTÍCULOS CHILE DESPERTÓ. 

 

3.3. Artículo I 

Hegemonía y crisis de autoridad en Chile: retazos políticos del 

modelo ante el estallido de octubre de 2019. 

3.4. Artículo II 

Estallido social en Chile: ¿Hacia una revolución pasiva? 

3.5. Artículo III 

Estallido social en Chile: ¿Un caso de populismo imperfecto? 
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3. ARTÍCULOS CHILE DESPERTÓ 

 

3.1. Artículo I 

Hegemonía y crisis de autoridad en Chile: retazos políticos 

del modelo ante el estallido de octubre de 2019.1 

Hegemony and crisis of authority in Chile: political remnants of the 

model in the face of the October 2019 outbreak. 


 

 

“Se abrirán las grandes alamedas 

por donde pase el hombre libre.” 

Salvador Allende. 

 

Introducción: 

Gramsci (2015: 281) decía que la “crisis consiste precisamente en que 

muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más 

diversos fenómenos morbosos”. Este interludio podía extenderse por semanas, 

meses o incluso años. Un ejemplo de ello es la movilización social en Chile que 

ha llevado al país a un momento de crisis, del cual podría derivar una nueva 

constitución y con ello en un cambio en el modelo de contrato social. El terremoto 

que vivió Chile el 18 de octubre de 2019, estudiante aventajado del modelo 

neoliberal, impactó con tal violencia las estructuras sociales, económicas y 

políticas del país que, si existe una premisa con la que es posible partir, es que 

 
 Artículo publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos, 31(62). pp 1-26. 2023. 
Factor de Impacto: SJR 0.18. Q3. 
https://doi.org/10.18504/pl3162-007-2023 
 

https://doi.org/10.18504/pl3162-007-2023
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la nación sudamericana no volverá a ser la misma cuando el corrimiento de 

placas se detenga  

Como ya lo desarrolla Pleyers (2018), durante el siglo XXI ha habido 

movimientos de protesta en diferentes latitudes contra unos sistemas políticos y 

económicos que fueron profundizando el modelo neoliberal.2  La particularidad 

del país sudamericano es que aquí el proceso neoliberalizador resultó en 

dictadura (Moulian, 2017: 32) (Garretón, 2012: 71), sin posibilidad formal para la 

discusión o confrontación, de ahí la importancia e interés del estudio tras su 

reciente estallido social. Pues hasta la fecha, el modelo había sobrevivido a la 

salida de la dictadura y se habría consolidado en democracia, pareciendo 

inalterable.  

El objetivo de este artículo es analizar a partir de las categorías 

conceptuales gramscianas qué elementos de la relación Estado-sociedad han 

entrado en una crisis sin precedente desde el final de la dictadura a partir del 

estallido social del 18 de octubre. En concreto, se estudia cómo los siguientes 

elementos nos permiten entender la envergadura de la crisis de autoridad actual: 

1) el grado de aceptación del modelo de sociedad; 2) el proyecto de clase; 3) el 

Estado como instrumento; 4) la hegemonía como acuerdo transitorio y 5) el 

modelo económico-corporativo. Este análisis, sin embargo, quedaría incompleto 

si no se tiene en cuenta conceptos que amalgaman dichos elementos. En 

concreto, el de clase dirigente y el bloque histórico sin los cuales, no sería posible 

explicar una posible fractura. En ese sentido, este trabajo se enmarca en las 

ciencias sociales críticas, concretamente en la teoría política que tiene entre sus 

objetivos fundamentales reflexionar a propósito del Estado, su relación con la 

sociedad así como comprender como se organiza la comunidad política. Pero 

pensada esta –la teoría política– no solo como diagnóstico, sino también como 

acción política. Gramsci, probablemente el autor marxista más original de su 

época junto a José Carlos Mariátegui, reconocía al marxismo como una filosofía 

 
2 En diciembre de 2019 Stiglitz escribía una columna en El País en la que exponía la tesis de que 
el neoliberalismo se encontraba en crisis y declaraba el retorno de la historia –en oposición al 
famoso alegato de Fukuyama (1992)– afirmado que “hoy la credibilidad de la fe neoliberal en la 
total desregulación de mercados como fórmula más segura de alcanzar la prosperidad 
compartida está en terapia intensiva, y por buenos motivos”. Consultado en: 
https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html (Recuperado el 
20 de febrero de 2020) 

https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.html
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de la praxis, como una teoría eyectada hacia el quehacer emancipatorio. Y este 

artículo, que toma al sardo como referencia intelectual apunta en ese mismo 

sentido, tratando de ser un análisis que se proyecta hacia la acción política. 

En definitiva, el desgaste del proyecto hegemónico en Chile y de la crisis 

de autoridad, se evidencia con fuerza, el 14 de octubre de 2019, de allí la 

importancia de contribuir a estudios anteriores sobre la hegemonía en Chile a 

partir del prisma que nos ofrece esta movilización. En dicha fecha, las 

organizaciones de estudiantes secundarios convocaban una semana de 

movilizaciones como respuesta a la subida de treinta pesos en el billete de 

metro3. Unos días antes, un 9 de octubre, el presidente Sebastián Piñera 

afirmaba que el país era “un verdadero oasis” en una “América Latina 

convulsionada”4. Lo que ocurrió unos días después, a partir del 18, es historia 

conocida. Santiago, y después todo Chile, ardían en llamas, 20 estaciones de 

Metro eran quemadas, cientos de supermercados saqueados, y toda esta ira se 

resumía en una frase que venía a contener todo ese malestar: “no eran treinta 

pesos, eran 30 años”5. La respuesta del gobierno no se hacía esperar: 

declaración de estado de excepción, y los militares, que no pisaban las calles 

por razones políticas desde la dictadura militar, volvían a ocupar Santiago y las 

grandes ciudades del país. Con ellos llegaban las muertes, las torturas y las 

violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos6. Por ello, en un sentido más 

general, el artículo en cierta forma rinde tributo a ese horizonte de utopía que se 

inicia con la ya célebre decimoprimera tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos se 

han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de 

transformarlo” (Marx, 2014: 502).  

 
3 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-obligo-cerrar-cinco-estaciones-
metro/861135/ (Recuperado el 20 de febrero de 2020) 
4 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-
verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html (Recuperado el 20 de febrero 
de 2020) 
5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798 (Recuperado el 20 de febrero de 
2020) 
6 Han denunciado violaciones a los DDHH observadores internacionales del GUE/NGL –Grupo 
de la Izquierda europea en el Parlamento europeo–, Amnistía Internacional, Human Rights Watch 
y más reciente la ONU.  
https://elpais.com/internacional/2019/12/13/america/1576242860_199468.html (Recuperado el 
22 de febrero de 2020) 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-obligo-cerrar-cinco-estaciones-metro/861135/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-obligo-cerrar-cinco-estaciones-metro/861135/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50115798
https://elpais.com/internacional/2019/12/13/america/1576242860_199468.html
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El artículo realiza una crónica en directo, que se escribe en el mismo 

momento en que las fuerzas policiales del Estado chileno asesinan el 28 de 

enero de 2020 al aficionado de Colo Colo José Mora –El Neco–, alcanzando la 

cifra de 31 muertes desde el inicio de la crisis7. Parte del valor del ejercicio reside 

en el lugar en el que se está produciendo el estallido, Chile, laboratorio del 

neoliberalismo (Morales, 2018: 155) o de la revolución capitalista no burguesa 

(Moulian, 2017: 32). La metodología utilizada para realizar el análisis parte, como 

ya se señaló, de un trabajo hermenéutico, de revisión bibliográfica de la obra de 

Gramsci, junto con algunos de sus herederos, que dijera Anderson, que permiten 

un aterrizaje al contexto concreto del Chile. De esta manera, es posible proyectar 

algunos de los elementos históricos8 que han acompañado y sustentado la 

superestructura política del país hasta el reciente estallido social. 

Ciertamente, existen estudios previos de una crisis que ya se había 

manifestado en otros momentos. Entre ellos, con una visión sociológica, El 

derrumbe del modelo: La crisis de la economía de mercado en el Chile 

contemporáneo de Mayol (2012) es quizá uno de los más relevantes pues tuvo 

su continuación y actualización en plena revuelta con Big Bang. Estallido Social 

2019. Modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil (2019). También Gloria 

de la Fuente y Danae Mlynarz (2020) en El pueblo en movimiento: Del malestar 

al estallido. Ambos trabajos realizan una aproximación desde la idea de 

malestar9. Con un enfoque histórico, el trabajo de Garcés (2020) con Notas 

acerca del estallido social chileno Estallido social y una nueva Constitución para 

Chile y periodístico de Fernández (2020) en Sobre la marcha que desarrollan un 

análisis en torno a los acontecimientos previos al 18 y durante el 18. Por otro 

 
7 https://www.nodal.am/2020/02/estallido-social-en-chile-cinco-asesinatos-en-una-semana-
continuan-las-protestas-y-aumenta-la-represion-de-carabineros-en-los-estadios-de-futbol/ 
(Recuperado el 22 de febrero de 2020) 
8 Estos elementos históricos responden a ejemplos desde los que aterrizar la teoría gramsciana. 
Por supuesto, su selección y elaboración se encuentran definidos por categorías que resultan de 
utilidad al trabajo que se presenta. 
9 El malestar, según el propio Mayol (2020: 72-73), estaría marcado por un “aumento del 
escepticismo en las instituciones públicas y políticas; desconfianza de la democracia; aumento 
del relativismo y reducción del sentido de la experiencia social; miedo a los otros; ilegitimidad 
frente a los sistemas (político, económico); rechazo a la mercantilización; ausencia de referentes; 
desigualdad del ingreso; sensación de injusticia; políticas de austeridad; aumento del precio de 
la comida o servicios básicos; uso de políticas de mano dura por parte del Estado; penetración 
de la educación hacia la masa, pero sin satisfacción por sus efectos; mayor presencia de clases 
medias; mayor exposición a noticias independientes en los medios; reducción de la capacidad 
de generar certeza al individuo y sentido a sus acciones”.  

https://www.nodal.am/2020/02/estallido-social-en-chile-cinco-asesinatos-en-una-semana-continuan-las-protestas-y-aumenta-la-represion-de-carabineros-en-los-estadios-de-futbol/
https://www.nodal.am/2020/02/estallido-social-en-chile-cinco-asesinatos-en-una-semana-continuan-las-protestas-y-aumenta-la-represion-de-carabineros-en-los-estadios-de-futbol/
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lado, Moulian en Chile actual. Anatomía de un mito (2017) y Fracturas, de Pedro 

Aguirre Cerca a Salvado Allende (2006), son trabajos más próximos al presente 

ejercicio desde el punto de vista analítico pues utilizan el enfoque sobre la 

hegemonía de Gramsci, aunque centran su estudio en periodos anteriores. En 

una línea próxima a la de Moulián se encuentra, igualmente, el texto de Garretón, 

Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: los gobiernos de la 

Concertación en Chile 1990-2010 (2012) como recorrido histórico-político de los 

acontecimientos en el país en esas dos décadas, pero en su caso, no desde 

categorías gramscianas. En Chile fin del mito. Estallido, pandemia y ruptura 

constituyente, Cortés (2022), desde la sociología crítica, realiza una lectura que 

desborda la propia revuelta y se adentra en el proceso constituyente resultante. 

Desde la teoría del populismo, y por lo tanto en el campo de las ciencias políticas, 

Bellolio (2022) escribe El momento populista chileno. Desde la sociología de los 

movimientos sociales Palacios-Valladares (2020) escribe Chile’s 2019 October 

Protests and the student movement: eventful mobilization?. También 

recientemente, Carlos Ruiz (2020) en Octubre chileno, la irrupción de un nuevo 

pueblo, desarrolla un ensayo político, realizando un análisis del actual quiebre 

social aproximándose a algunos elementos de Gramsci, pero sin una apego 

riguroso conceptualmente. El estudio que se presenta a continuación pretende, 

también, hacer una contribución a este campo de investigación, aportando 

elementos de análisis de carácter politológico.  

Para facilitar su comprensión, el artículo se ha organizado de la siguiente 

manera. En un primer apartado se delimita teóricamente el concepto de 

hegemonía y se construye el marco desde el que se posibilita entrever grosso 

modo los brochazos del modelo chileno. En el segundo se definen los contornos 

del bloque histórico que sustenta en lo ideológico y político la hegemonía 

existente hasta el 18 de octubre de 2019. En la tercera parte se reconstruyen los 

elementos que muestran la tensión a la que se vio expuesto el modelo en esa 

afirmación-apertura (Errejón, 2015), de negociación y ampliación constante 

hasta que las contradicciones en su seno lo llevaron, como si se tratara de una 

estrella al final de su vida, a implosionar. Finalmente, se presentan brevemente 

algunas conclusiones a propósito de todo este recorrido. 
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3.1.1. El concepto Hegemonía y el caso chileno 

Sin duda, existen innumerables trabajos que abordan el estudio de la 

hegemonía. Desde que Gramsci (1891-1937) y Laclau (1935-2014) desarrollaran 

sus teorías en Cuadernos de la cárcel (1948-1951) para el primero, y Hegemonía 

y estrategia socialista (1987) y La razón populista (2005) para el segundo, han 

sido varios los autores que han trabajado en el debate y desarrollo de estas 

propuestas. De hecho, el propio Laclau es un traductor de Gramsci a la sociedad 

de finales del S.XX e inicios del XXI. Althusser en La revolución teórica de Marx 

(1967) y Aparatos ideológicos del Estado (1974) generó una propuesta dentro 

de la corriente estructuralista de su época, recuperada años después por Perry 

Anderson (1981, 2016, 2017) y que Laclau y Mouffe (1987) tradujeron al 

postescruturalismo. También, en el último cuarto del S.XX, emergió desde las 

relaciones internacionales una corriente denominada neogramsciana que 

trasladaba la lectura del sardo al ámbito transnacional y que tiene en Cox (1981) 

(1983) a uno de sus impulsores. En los años recientes, Thomas (2009, 2013), 

Williams (2020), Linera (2008), Errejón (2015) o Balsa (2007) han trabajado y 

desarrollado la teoría de la hegemonía desde diferentes prismas. Stuart Hall 

desarrolló una teoría próxima a la de Laclau desde la que interpretar el ascenso 

y consolidación del tatcherismo como forma de modernidad regresiva (En Simon, 

1999: 133). Unas décadas antes que Hall, en la India, Ranajit Guha funda el 

Grupo de estudios subalternos y comienzan un trabajo de traducción de Gramsci 

a la realidad de los países coloniales (2019). Y más recientemente, Errejón 

(2012, 2011) ha aplicado también estas propuestas que asocian hegemonía y 

teoría del discurso, emergidos desde la Escuela de Essex, para interpretar dos 

movimientos tan diferentes como el de los indignados en España y el que llevó 

a Evo Morales al gobierno de Bolivia. En el caso de Chile, la figura de Gramsci 

tiene también un largo recorrido, aunque inicialmente tuvo escaso eco. 

Transitando desde una interpretación leninista, previa a 1973, a una político-

práctica posterior al golpe militar (Faletto, 1991). Uno de los primeros trabajos 

sería el publicado por Fernández en 197110: Antonio Gramsci: Maquievalo y 

Lenin. Otro trabajo que recupera la figura del italiano y lo aterriza a la realidad 

chilena es el de Motta (2008). Pero sin lugar a duda, en el último tiempo, por 

 
10 Para este trabajo se trabajó con la edición de 2014 de la editorial La pajarilla. 
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profundidad y detalle, el trabajo de Massardo (2011), es el que refleja de forma 

más certera la lenta entrada del pensamiento de Gramsci en el país. En ese 

sentido, este apartado busca contribuir a esta literatura y aportar algunas ideas 

desde las que interpretar los modelos de sociedad bajo el paradigma teórico de 

la hegemonía, concretamente para este trabajo, en el Chile previo 18 de octubre.  

El concepto de hegemonía, en sí mismo, tiene un largo recorrido en la 

teoría marxista. Laclau y Mouffe (1987), Anderson (1981: 24) y William (2020: 

89-90) señalan que antes que el italiano, fue la socialdemocracia rusa –y 

particularmente Plejanov– la que introdujo el concepto –como gegemoniye–. Ello 

sucedió durante el último cuarto del S. XIX cuando se utiliza para referirse a la 

necesidad de que la clase obrera rusa diera el salto de las luchas económicas a 

las luchas políticas. Esta concepción embrionaria evolucionaría con los años y 

se convertiría en un elemento central en 1917. El término fue recuperado por 

Lenin durante la revolución fallida de 1905 quien lo concibe como una sumatoria 

de actores que en una relación de alianza y, dirigidos por el más fuerte de estos 

–la vanguardia–, tiene la capacidad de derrocar y sustituir un determinado orden 

social por otro (Laclau y Mouffe, 1987) (Anderson, 1981) (William, 2020). Esta 

primera interpretación, Lenin la considera como una forma de yuxtaposición, 

como una asociación cuantitativa de pareceres. “Pan, paz y trabajo” fue uno de 

los lemas más repetidos en aquellos años convulsos. Lo interesante de estas 

tres palabras es que recogen en su enunciación la propuesta táctica de alianza 

de actores sociales y clases. El pan interpelaba a los campesinos, la paz a los 

soldados –recordando que en 1917 Rusia estaba inserta en la primera guerra 

mundial– y el trabajo a los obreros, es decir, se trata de una yuxtaposición, una 

sumatoria de actores. Por supuesto el rol de vanguardia para el revolucionario 

ruso lo jugaba la clase obrera.  

Esta evolución conceptual, en apenas treinta años, ya habla de un término 

naciente, primitivo, que requería de un mayor desarrollo teórico. Gramsci, 

fundador del Partido Comunista Italiano (PCI), fue representante del partido en 

la Komintern –la III Internacional–, y en esos espacios se vincula e incorpora el 

concepto. El intelectual sardo reconoce las diferencias históricas y políticas entre 

su Italia natal y Rusia, pero también sus parecidos, y es en ese contexto que 

rescata los aprendizajes de la experiencia soviética para traducirlos a su realidad 
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particular. Gramsci, minucioso y detallista en la disección, diagnóstica en su país 

una fractura estructural, entre un norte industrial avanzado, y un sur, el 

mezzogiorno, rural y atrasado. De ahí es que su propuesta teórica y política sea 

una especie de diálogo entre dos mundos, el campesino y el obrero, la ciudad y 

el campo. “El proletariado (en Italia) puede convertirse en clase dirigente y 

dominante […] en la medida en que consigue obtener el consenso de amplias 

masas campesinas” (Gramsci, 2015: 176). Este análisis sin duda es trasladable 

a otros casos, en particular a Chile. La fisura es también apreciable y patente, no 

ya tanto entre clase obrera industrial y campesinado, sino entre el mundo urbano 

y el mundo rural. El país, extenso y enormemente centralizado en lo político y 

económico, precisamente, se caracteriza por ello: focos urbanos insertos en la 

modernidad, terciarizados –que incluso alcanza a las históricas zonas mineras 

del norte11 y zonas rurales enormemente atrasadas en regiones como Chillán, y 

especialmente en la Araucanía, donde pervive el latifundismo. Y así como en el 

planteamiento de Gramsci, el estallido social ha sido eminentemente urbano, en 

las ciudades. En las zonas rurales ha tenido un impacto inusualmente alto12, pero 

a renglón de lo que los grandes centros de población han marcado. 

De una forma más acabada, Gramsci (2015: 370) define a la hegemonía 

como: 

“la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en 

torno a las cuales hierve la lucha no ya en el plano corporativo, sino en 

el plano “universal”… Ello crea…la hegemonía de un grupo social 

fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado se 

concibe, sin duda, como organismo propio de un grupo, destinado a 

crear las condiciones favorables a la máxima expansión de ese grupo; 

pero ese desarrollo y esa expansión universal, de un desarrollo de todas 

las energías nacionales, o sea: el grupo dominante se coordina 

concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados,  

la vida estatal se concibe como un continuo formarse y superarse de 

equilibrios inestables […] entre los intereses del grupo fundamental y los 

 
11 http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=89624398 (Recuperado el 3 de 
Marzo de 2020) 
12 https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-afecta-antiguo-edificio-municipalidad-san-
antonio (Recuperado el 4 de marzo de 2020) 

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=89624398
https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-afecta-antiguo-edificio-municipalidad-san-antonio
https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-afecta-antiguo-edificio-municipalidad-san-antonio
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de los grupos subordinados, equilibrios en los cuales los intereses del 

grupo dominantes prevalecen, pero hasta cierto punto, no hasta el nudo 

interés económico-corporativo.” 

De este extracto se distingue una serie de elementos que permiten 

construir un marco teórico para el análisis del modelo chileno previo al 18 de 

octubre: (1) la hegemonía en Gramsci es una expresión de dirección, de 

conducción en el sentido de aceptación de un modelo de sociedad que se 

expresa en lo político y lo valórico. (2) Es un proyecto de clase, de grupo social 

desde el que se construye un universal, un horizonte de posibilidad que 

concentra las esperanzas y anhelos del conjunto de la población en una 

“voluntad colectiva nacional‐popular” (2009: 83), y que, para Gramsci, no es sino 

el estadio último de una reforma intelectual y moral que supone la “forma superior 

y total de civilización moderna” (2009: 83). La consolidación de un sentido 

colectivo que orienta a una totalidad nacional. (3) El Estado no es el fin, sino 

uno de los medios –un instrumento– a través del cual el grupo optimiza y 

desarrolla todo su potencial. (4) La hegemonía es un acuerdo transitorio, es 

decir, exige reformulación y negociación constante en esa relación dirección-

grupos subalternos (dirigentes-dirigidos) o como lo expresa Williams (2009: 155) 

“(la hegemonía) debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y 

modificada”. Pero siempre dentro de los límites y los márgenes que el propio 

grupo social dirigente define, (5) esa negociación nunca puede superar el 

marco económico-corporativo lo que implica que, el elemento central se 

encuentra en las relaciones de producción y la propiedad. “En el modelo 

económico” (Anderson, 2016: 84). Gramsci, como artífice de la teoría de la 

hegemonía, fue capaz de generar un corpus argumental que supera los debates 

de su época en lógica economicista-determinista y se adentra en el estudio de 

las relaciones sociales, situando al Estado y a la sociedad civil como grandes 

vertebradores de las mismas. Es la radiografía sobre estos actores y su vínculo 

con lo que el marxismo denomina superestructura, lo que lo sitúa como autor de 

referencia para dar respuesta a la pregunta que anteriormente fue formulada. 

Es importante no caer en el error extendido que considera que Gramsci 

construye toda su teoría en la lógica de entender el modelo capitalista. Y aunque 

es así, también es cierto que esto tan sólo forma parte del diagnóstico desde el 
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que piensa, por otro lado, la asunción de la clase obrera al poder y a la dirección 

intelectual, política y moral, a convertirse en hegemónica. 

En el caso de Chile, al menos hasta que se produjo el estallido social del 

18 de octubre, se intuía un cierto equilibro en tensión13, existía hegemonía y 

elementos que respondían a las características señaladas con antelación (Vivero 

y Alzueta, 2022). A continuación, se va a hacer un recorrido por cada una de 

ellas a partir del marco teórico gramsciano desarrollado en este apartado, cuyo 

eje vertebrador es la distribución de la riqueza en el país: 

(1) Dirección, conducción y aceptación de un modelo de sociedad: Existía 

un consenso extendido de que el país avanzaba y progresaba a partir de los 

datos de crecimiento y estabilidad política. También existía una defensa del 

mismo a partir de la incorporación de respuestas que ideológicamente pueden 

enmarcarse dentro del relato neoliberal. Una muestra de ello es la encuesta 

LAPOP14 2012 en Flotts (2016: 40), que sugiere que “un 58,3% de los chilenos 

tiende a creer que la desigualdad ha existido siempre y que no va a cambiar” así 

como “un 49,3% de los chilenos opina que quienes reciben ayuda de los 

programas sociales del gobierno son flojos”, por último, el “60,4% de las 

personas no está dispuesto a pagar más impuestos si estos se usaran para darle 

a quienes tienen menos”. Estas respuestas, como se expresaba previamente, 

demuestran una sintonía con aquellos valores que serían asociados con el 

modelo neoliberal, como lo es la libertad negativa o la apuesta por reducir el 

Estado en su función redistributiva vía impuestos. En esa lógica de 

individualización como “proceso a través del cual los vínculos grupales o 

colectivos de solidaridad que habían existido se van erosionando […] dando paso 

 
13 Desde el retorno de la democracia los movimientos de protesta más importantes fuero el de 
2006 con el surgimiento del movimiento estudiantil –pingüinos fueron llamados–. Este 
movimiento, encabezado por estudiantes secundarios, pretendió generar mejoras en el acceso 
de los sectores populares, interpelando al movimiento desde una lógica gremial, como 
movimiento estudiantil. En 2011 con la maduración del movimiento universitario lanzaron una 
ofensiva durante el primer gobierno de Sebastián Piñera que lo obligó a sentarse a negociar con 
estos y llevó a Camila Vallejo, líder del movimiento, a ser portada de la revista Time en 2011. 
Más recientemente, en 2016 surge el contrario a las AFP –el sistema privado de pensiones– que 
en su primera convocatoria lleva a las calles de Santiago a más de un millón de personas 
exigiendo un sistema de reparto. Finalmente, en 2018 entra en escena el movimiento feminista 
que ocupa universidades y espacio públicos, traduciendo un movimiento estudiantil en retroceso 
al lenguaje feminista. 
14 Proyecto de Opinión Pública de América Latina. https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/ 
(Recuperado el 1 de junio de 2020) 

https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/
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a un protagonismo de la existencia estrictamente individual” (Beck-Gernsheim, 

2003: 226). 

(2) Proyecto de clase: Su hilo conductor e histórico emerge con el golpe 

militar y traspasa la transición de 1989 consolidando una sociedad piramidal en 

el que las élites concentran un porcentaje de riqueza insultantemente elevado. 

Por tanto, manteniendo como indicador la distribución de la riqueza, destaca que 

1% de la población acumula el 26,5% de la riqueza total del país15. La transición 

hacia un sistema político basado en una democracia que respeta las reglas del 

juego electoral no genera una democratización de la riqueza en un sentido de 

reparto. Esto se confirma revisando los datos que ofrece el Banco Mundial a 

propósito del Coeficiente Gini del país: en el año 1990 se encontraba en 0,52 

frente al 0,49 de 2013, habiendo una reducción lenta de esta brecha16 (Larrañaga 

y Rodríguez, 2014: 5). De esta manera Xabier Arrizabalo (1992: 69) señala “no 

se pueda hablar de democracia real en los planos político y cultural, y mucho 

menos en el terreno económico-social”. 

(3) El estado y las instituciones como instrumento. Otro elemento que 

demostraría la existencia en Chile de un modelo hegemónico consolidado, 

expresado en la arquitectura del Estado, sería la pervivencia de la constitución 

de 1980, que al menos, hasta 2022 continua vigente. Habiendo sido redactada 

en dictadura, confirmada en la transición de 1989 y reformada en 2005 por 

Ricardo Lagos. Garretón (2012: 92) lo expresa de esta manera: 

“Por un lado, la continuidad de un modelo económico social 

heredado de la dictadura, […]. Por otro, la continuidad de una 

institucionalidad política que no permite cambios fundamentales en el 

modelo, aunque sí correcciones parciales, expresada sobre todo en la 

Constitución de 1980 y en el sistema electoral consagrado en ella, que 

le daba poder de veto a la minoría de derecha. […] Pero no solo la 

institucionalidad fue pensada para un país no democrático y para un 

 
15 En edición online de CNN https://www.cnnchile.com/pais/cepal-describe-a-chile-como-un-pais-
desigual-un-1-concentra-el-265-de-la-riqueza_20190116/ (Recuperado el 14 de abril de 2020) 
16 Es posible hablar de reducción lenta, si esta se compara con la de países próximos como 
Argentina o Uruguay. 

https://www.cnnchile.com/pais/cepal-describe-a-chile-como-un-pais-desigual-un-1-concentra-el-265-de-la-riqueza_20190116/
https://www.cnnchile.com/pais/cepal-describe-a-chile-como-un-pais-desigual-un-1-concentra-el-265-de-la-riqueza_20190116/
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modelo neoliberal, sino además todos sus elementos están 

concatenados.” 

 Un indicador que ejemplifica el resultado de ello en términos 

redistributivos es la existencia de un Código de Aguas que privatiza el acceso al 

agua mucho antes que en otros países de Latinoamérica que también han 

adoptado el modelo neoliberal de gestión de los recursos públicos. 

(4 y 5) Acuerdo transitorio y marco económico-corporativo. Este hecho no 

quiere decir, como se expresaba en el punto anterior, que no haya habido 

modificaciones a la carta magna a partir de las protestas y el impacto del 

movimiento social, todo lo contrario, los acuerdos son temporales y exigen 

actualizarse17. Un ejemplo relevante en términos de redistribución es la profunda 

reforma del acceso a la educación superior (2018). Si bien es cierto, esta 

respondía a las demandas del movimiento social garantizando el acceso a la 

educación superior del 40% más vulnerable de la sociedad chilena. En la 

práctica, el resultado de la reforma no consigue la gratuidad y no apuesta por 

profundizar el rol del Estado fortaleciendo la red de universidades públicas, 

demandas centrales, estas dos, de las y los estudiantes movilizados. En los 

hechos ello implica un mantenimiento del marco económico-corporativo. El 

acuerdo transitorio profundizaba todavía más el modelo, robusteciendo la 

educación de mercado y reduciendo la reforma a que ahora sería el Estado quien 

pagara las matrículas y aranceles de estos estudiantes en las universidades 

privadas. Estos dos elementos ponen sobre la mesa la constante tensión a la 

que los modelos hegemónicos se ven expuestos, y la capacidad de los grupos 

dirigentes para negociar, siempre, eso sí, dentro de unos márgenes económico-

corporativos. 

Es posible concluir, en ese sentido y siguiendo la definición gramsciana, 

que, en Chile, hasta el 18 de octubre, existía esa voluntad nacional-popular: la 

reproducción del modelo social se producía por consentimiento, o al menos al 

estilo tatcheriano con su famoso “TINA (there is not alternative)” (Joseph, 2002: 

 
17 Sobre la constitución y algunas de sus modificación se puede revisar el artículo: Cambio 
constitucional en el Chile postransición: refundar o arreglar lo que tenemos. En 
https://ciperchile.cl/2019/11/13/cambio-constitucional-en-el-chile-postransicion-refundar-o-
arreglar-lo-que-tenemos/ (Recuperado el 14 de abril de 2020) 

https://ciperchile.cl/2019/11/13/cambio-constitucional-en-el-chile-postransicion-refundar-o-arreglar-lo-que-tenemos/
https://ciperchile.cl/2019/11/13/cambio-constitucional-en-el-chile-postransicion-refundar-o-arreglar-lo-que-tenemos/
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199). El consenso convivía con algunos momentos de dominación –violencia– 

que obligaba a las élites del país a negociar, cuando estos movimientos se 

extendían en el tiempo, como es el caso del movimiento por la educación del que 

ya se habló. Otros escenarios, como es el del pueblo mapuche en la Araucanía 

o descontentos como el de la Isla de Chiloé18, por su posición periférica, alejada 

de los espacios de decisión, por el contrario, fueron resueltos sin negociación y 

con la decapitación del adversario19 (Gramsci, 2015: 434).  

3.1.2. La Hegemonía y los conceptos que la gravitan: clase 

dirigente y bloque histórico 

La hegemonía es expresión de unas condiciones concretas, de unas 

correlaciones de fuerza y unas relaciones de poder específicas en un momento 

determinado, que cristalizan en un contrato social. En palabras de Poulanzas 

(1978: 154) se trataría de la “condensación material de una relación de fuerza 

entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de manera 

específica, en el seno del Estado”.  

Si se parte por reconocer a la sociedad como magma vivo, como conflicto, 

tal y como se definía con antelación, es porque existen actores sociales que 

confrontan proyectos de sociedad y de los que acaban emergiendo consensos y 

acuerdos para la convivencia. La clase dirigente, aquella que en Gramsci (2015: 

315) se sabe conductora de un proceso histórico y cumple la función de “dar al 

movimiento una cierta orientación según determinadas perspectivas” “no solo 

económico, sino también político-moral” (Gramsci, 2015: 246) es, por supuesto, 

el actor que ha sido capaz de canalizar en torno a sí la voluntad colectiva. Actor, 

que para Laclau (2005, 1996) cumple la función lingüística de la sinécdoque, en 

la que una de las partes logra asumir a la totalidad, permitiendo consolidar unas 

relaciones hegemónicas. En el caso de Chile, la clase dirigente la conforman las 

familias más poderosas del país, lo que se ha denominado en el imaginario 

colectivo “las 7 familias”20. Pero estas, por si solas no serían capaces de construir 

 
18 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/13/radiografia-al-conflicto-socioambiental-
en-chiloe-a-doce-dias-del-estallido-social/ (Recuperado el 14 de abril de 2020) 
19 https://www.24horas.cl/nacional/comunero-mapuche-murio-baleado-en-medio-de-operativo-
del-comando-jungla-en-ercilla-2859600 (Recuperado el 14 de abril de 2020) 
20 Estas siete familias son: Lucksic, Paulmann, Ponce Lerou, Saier, Piñera, Angelini y Matte. Por 
ese orden según la propia clasificación Forbes. https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-
chile/2190823-10-hombres-mas-ricos-chile-2020 (Recuperado el 15 de abril de 2020) 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/13/radiografia-al-conflicto-socioambiental-en-chiloe-a-doce-dias-del-estallido-social/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/13/radiografia-al-conflicto-socioambiental-en-chiloe-a-doce-dias-del-estallido-social/
https://www.24horas.cl/nacional/comunero-mapuche-murio-baleado-en-medio-de-operativo-del-comando-jungla-en-ercilla-2859600
https://www.24horas.cl/nacional/comunero-mapuche-murio-baleado-en-medio-de-operativo-del-comando-jungla-en-ercilla-2859600
https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/2190823-10-hombres-mas-ricos-chile-2020
https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/2190823-10-hombres-mas-ricos-chile-2020
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esa argamasa que fija unas posiciones sociales y cristaliza unos imaginarios en 

torno al proyecto hegemónico. Por sí solas, estas familias podrían controlar el 

Estado como expresión represiva y violenta de la sociedad, pero les sería 

imposible construir una unidad entre cuerpo y alma, entre clase dirigente y 

dirigidos.  

Gramsci (1971: 124) señala que 

“si las relaciones entre intelectuales y pueblo-nación, entre 

dirigentes y dirigidos —entre gobernantes y gobernados—, son dadas 

por una adhesión orgánica en la cual el sentimiento-pasión deviene 

comprensión y, por lo tanto, saber (no mecánicamente, sino de manera 

viviente), sólo entonces la relación es de representación y se produce el 

intercambio de elementos individuales entre gobernantes y gobernados, 

entre dirigentes y dirigidos; sólo entonces se realiza la vida de conjunto, 

la única que es fuerza social. Se crea el "bloque histórico”. 

Para ello se constituye una coalición entre diferentes grupos sociales, 

afines y próximos, pero no iguales, que, cumpliendo diversas funciones en el 

terreno económico, político, académico, comunicativo o religioso, constituyen la 

columna vertebral discursiva y orgánica del modelo. Esto permite un baño 

valórico e ideológico que impregna a los grupos subalternos21 con la cosmovisión 

de los grupos sociales dirigentes. Estos grupos subalternos superan la noción 

tradicional de proletariado industrial y representarían algo más próximo a las 

clases populares –lógico para el caso de una Italia partida en dos: norte industrial 

y sur agrario–, pues como indica Thomas (2013: 31) “incluye todos los grupos 

oprimidos y consignados a los márgenes de la historia”. Es la consolidación del 

Estado Integral (Williams, 2020) (Anderson, 1981) que como el propio Gramsci 

(2015: 258) señala es un “intento de crear la identidad entre el Estado y la 

sociedad civil, de unificar dictatorialmente los elementos constitutivos del Estado 

en el sentido orgánico y más amplio en una desesperada búsqueda de aferrar 

toda la vida popular y nacional”. Es decir, como la fusión de la dominación y la 

 
21 A propósito de este concepto existe un enorme debate. En este artículo se toma como 
referencia el trabajo realizado por Green en Rethinking the subaltern and the question of 
censorship in Gramsci’s Prison Notebooks, 2011. Quien en su trabajo desmonta la idea de que 
el concepto de grupos subalternos es un eufemismo que sustituye a “proletariado” con el fin de 
eludir la censura carcelaria del fascismo. 
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dirección en un solo cuerpo bifronte: “sociedad política + sociedad civil” 

(Gramsci, 2015: 261). 

El bloque histórico quizá sea el concepto más novedoso desarrollado por 

Gramsci pues contiene en su ser “una nueva síntesis el concepto de 

«hegemonía», que le viene del leninismo, y el concepto de «bloc», que le viene 

de Sorel” (Laclau, 1987: 79-80). Se refiere a la articulación de actores o blocs 

encabezada para Gramsci por la clase dirigente. Se trata de una amalgama de 

figuras que conforman la sociedad civil, como instituciones privadas, que son las 

artífices de confeccionar el concreto sobre el que solidifican valores, discursos, 

prácticas y sueños. Aquí aparece la iglesia, la escuela, los medios de 

comunicación, las fábricas, etc, dando forma a lo que también se ha denominado 

Estado “ampliado” (Nogueira, 2003) (Reyna y Pimmer, 2010) -equivalente a 

estado integral-. Dice Gramsci (2015: 356) que “las ideas y las opiniones no 

“nacen” espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un centro 

de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o 

incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en 

la forma política de actualidad”. Esta es la función del bloque histórico: 

producción, reproducir y normalizar ideas y valores que galvanicen a las 

mayorías. Son ellos los actores que permiten construir el puente que conecta y 

legitima las diferentes fórmulas de explotación en el capitalismo y los sentires de 

las clases subalternas, lo hacen a través de la ideología como “obra maestra 

política por medio de la cual una determinada clase logra presentar y hacer 

aceptar las condiciones de su existencia y de su desarrollo de clase como 

principio universal, como concepción del mundo […] (describiendo) en acto el 

desarrollo de un medio práctico de gobierno y de dominio” (Gramsci, 1986: 131-

132), Gramsci (2015: 330) continúa señalando que se trataría de “la concepción 

del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la 

actividad económica, en todas las manifestaciones de vida, individuales y 

colectiva”. Simon (1999: 68) matiza: “una ideología no debe juzgarse por su 

verdad o falsedad sino por su eficacia para unir un bloque de elementos sociales 

diversos y para actuar como cemento o como agente de unificación social”. 

Como se puede apreciar, es posible construir una columna vertebral que 

organiza la estructura hegemónica. El núcleo estaría compuesto por el sentido 
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común de época, entendido como “la concepción del mundo difundido en una 

época histórica en la masa popular” (Gramsci, 1984: 327). A continuación, se 

encuentran los intelectuales, que como se señalaba, no solo son aquellos que 

piensan, sino que también cumplen funciones organizativas, que permiten 

naturalizar, a través de la cotidianidad, lógicas de subordinación y obediencia 

para fraguar una unidad inestable que, con la incorporación del grupo social 

dirigente, constituye el bloque histórico y consolida el proyecto hegemónico.  

Graficar estas conceptualizaciones en un ejemplo ayuda a clarificar unos 

elementos imposibles de abreviar en una ecuación matemática. El mayor 

pegamento social a partir del cual construir unidad siempre se sitúa en las 

festividades y celebraciones que vienen asociadas al folclore: en Chile, si existe 

un evento que es capaz de representar esa pasión que se funde en voluntad 

nacional y popular es la Teletón22. Durante 24 horas el país se paraliza en un 

esfuerzo colectivo con el que alcanzar una meta económica que permita sostener 

y profundizar el proyecto. Un esfuerzo que año a año es mayor. Música en 

directo, bailes y experiencias de personas que son beneficiarias de la institución. 

Los centros educativos, todos los medios de comunicación, todas las empresas 

y fábricas, y las familias chilenas, se preparan durante meses para llegados la 

fecha, poder entregar el mayor dinero posible al proyecto. Es una experiencia 

colectiva genuina del esfuerzo de todo un país, que se encarga de hacer frente 

a un área a la que el Estado no llega. El momento álgido del evento se concentra 

en el prime time del sábado noche, cuando todo el país se paraliza frente al 

televisor para sufrir hasta que se alcanza la tan ansiada meta. Es en ese 

momento cuando las 7 familias de la clase dirigente tienen su alfombra roja y 

hacen sus tan necesarias donaciones para llegar a la cifra mágica. Terminado el 

evento, los datos siempre aportan claridad: el 74% del dinero viene de familias y 

el 26% de empresas23. 

¿Qué esconde todo esto? Por un lado, se aprecia la exposición pública, 

el escaparate perfecto para las familias más poderosas del país, desde las que 

 
22 La Teletón, aunque forma parte de la historia de vida de los chilenos y chilenas, para un 
extranjero que llega al país con una subjetividad ya conformada, es de un impacto sin parangón. 
Es, probablemente, la arista de Estado Subsidiario y neoliberalizado más evidente. 
https://www.teleton.cl/nosotros/historia/ (Recuperado el 15 de abril de 2020) 
23 https://www.teleton.cl/noticias/familias-chilenas-se-superan-y-aportan-el-74-de-las-
donaciones-en-campana-teleton-2018/ (Recuperado el 15 de abril de 2020) 

https://www.teleton.cl/nosotros/historia/
https://www.teleton.cl/noticias/familias-chilenas-se-superan-y-aportan-el-74-de-las-donaciones-en-campana-teleton-2018/
https://www.teleton.cl/noticias/familias-chilenas-se-superan-y-aportan-el-74-de-las-donaciones-en-campana-teleton-2018/


73 
 

se muestran al conjunto de la ciudadanía como iguales en un esfuerzo 

desinteresado y filántropo, como miembros de una comunidad nacional. Esto 

funciona como hilo que conecta a las clases dirigentes con los grupos 

subalternos en el “todos somos chilenos”. En paralelo cada una de las 

organizaciones de la sociedad civil, con sus intelectuales, permite invisibilizar, 

por un lado, y naturalizar por el otro, el fenómeno político e ideológico tras 

bambalinas: un rol del Estado como actor subsidiario y residual, menor, en lo que 

se refiere a la protección de su ciudadanía y sí un proyecto de responsabilización 

colectiva en base a la caridad y esfuerzo personal –del bolsillo de cada uno–. 

Normaliza la desigualdad, naturaliza una concepción del Estado pequeño, más 

parecido a un gestor que a un ente que protege y garantiza el bienestar de su 

población. Finalmente, todo ello cae como torrente valórico e ideológico al 

conjunto de los sectores subalternos en forma de animación y música que 

esconde el proyecto nacional-neoliberal de las élites del país.  

A partir de todo lo anterior es posible comprender la hegemonía como una 

constelación conceptual y política que permite articular actores diversos, 

dirigidos por uno de ellos, la clase dirigente, con el objetivo de construir un 

proyecto colectivo. Implica que el ejercicio de articulación y encuentro genera 

una transformación cualitativa de cada uno de ellos para hacer emerger algo 

diferente. Es decir, en el proceso de construcción hegemónica, el grupo social 

dirigente renuncia a parte de sus posiciones construyendo una equivalencia, 

como dirá Laclau (1987, 2005), que le permite ampliar su radio de influencia, 

ampliando el número de sectores aliados construyendo la relación de dirección 

sobre estos próximos y de dominio sobre los ajenos y adversarios (Gramsci, 

2015: 433). De esta manera y siguiendo con Gramsci (2015: 433), el grupo social 

que aspire a ser dominante “puede y tiene que ser dirigente ya antes de 

conquistar el poder gubernativo”, o en palabras de Laclau y Mouffe (1987: 120) 

“no toma el poder del Estado, sino que deviene Estado”. 

3.1.3. Crisis de Autoridad, crisis orgánica y fractura hegemónica 

Pero como se señalaba con antelación, el consenso hegemónico es 

transitorio, variables dinámicas del contexto social, político y económico 

provocan que en determinados momentos el modelo entre en crisis, que la 

relación nuclear entre los grupos sociales dirigentes y subordinados se 
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resquebraje o fracture. Es en ese momento cuando emerge el Estado “como 

sociedad política (o dictadura, o aparato coactivo para configurar la masa 

popular” (2015: 244). 

La crisis siempre termina por desembocar en la emersión de la parte 

animal de centauro, analogía utilizada por Gramsci (1999: 124) a partir de 

Maquiavelo en la que dividía al poder, como se indicaba previamente, en un 

bifronte que contemplaba una cara amable y dialogante y otra violenta, represiva. 

“Fiera y humana, de la fuerza y del consenso”. Cuando la hegemonía como 

capacidad de los grupos sociales dirigentes para reproducir su modelo social a 

partir de la seducción entre aliados y grupos subalternos deja de cumplir la 

función de conducción política y económica, tan solo queda la reproducción en 

base al sometimiento, coacción, y en el caso más extremo, aniquilación del 

adversario. A esto, Gramsci (2015: 281) denomina crisis de autoridad, afirmando 

que “si la clase dominante ha perdido el consentimiento, es decir, ya no es más 

“dirigente”, sino solo “dominante”, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello 

significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías 

tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían antes”. 

 Un ejemplo extremo de estos momentos de crisis sería el golpe militar de 

1973 contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. 

El país se encontraba en estado de empate catastrófico en el sentido en que 

Linera (2008: 26) lo plantea –cesarismo lo denomina Gramsci (2009: 49)–:  

“confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos 

horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de 

seducción de fuerzas sociales; […] de dos bloques sociales conformados 

con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social 

ascendentes; y, en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la 

irresolución de la parálisis” 

El tercero de los elementos que señala Linera (2008: 26) es el que permite 

dar el salto al concepto de crisis orgánica. En este estadio se produce un colapso 

de todo el andamiaje estatal y productivo. La clase dirigente además de perder 

su capacidad de dirección ha perdido la capacidad de gestión del Estado. Es la 

crisis de la sociedad política y la sociedad civil, la inversión del Estado integral. 
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¿Podría darse una situación similar en Chile a partir de los acontecimientos del 

18 de octubre? Y, por lo tanto, ¿Una fractura hegemónica? 

Por su complejidad, la mejor forma de comprenderla es diseccionando la 

definición que el autor italiano hace del concepto, confrontándola a la realidad 

chilena actual, para de esta manera generar una panorámica completa del 

fenómeno: hegemonía, constelación de actores que la conforman, y finalmente, 

crisis de esta. 

Comienza el pensador sardo (1999: 52) diciendo: 

los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales, […] 

no son ya reconocidos como su expresión por su clase o fracción de 

clase.[…] situaciones de oposición entre representantes y 

representados, que del terreno de los partidos […] se refleja en todo el 

organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la 

burocracia (civil y militar), de la alta finanza, de la Iglesia y en general de 

todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones 

de la opinión pública […] el contenido es la crisis de hegemonía de la 

clase dirigente.  

En primer lugar, lo que se expresa es una crisis de legitimidad, el vínculo 

que simbólicamente conectaba a las clases dirigentes con las subalternas se 

quiebra, esto tiene su correlato en el plano político-electoral de tal manera que 

la divisoria de aguas izquierda-derecha se rompe. Este fenómeno en Chile viene 

de lejos. Como ya se ha señalado previamente, el marco hegemónico lo redefine 

el plebiscito de 1989 situando la divisoria simbólica entre los actores que 

apostaron por el No a Pinochet ocupando el espacio electoral de izquierda y se 

materializará en la coalición de la Concertación. Por otro lado, se situarán los 

actores del Sí a Pinochet que ocuparán el espacio de la derecha y cristalizarán 

en la coalición de la Alianza24.  

Esta fractura es la primera que se hace patente en Chile, pues a pesar de 

tener voto obligatorio hasta el año 2011, los niveles de participación iban 

 
24 El Sí a Pinochet y la Alianza la conformarán UDI, RN y posteriormente cuando muta en Chile 
Vamos, también Evópoli. 
El No a Pinochet en la Concertación con el PDC, PPD, PS, PR, y que integró al PC cuando se 
configuró como Nueva Mayoría. 
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cayendo paulatinamente hasta el 35% en las últimas municipales de 2016 y el 

46% en presidenciales de 2017. Este desencanto viene motivado por la 

mimetización que se produce entre los dos proyectos que previamente 

estuvieron enfrentados, asumiendo y profundizando la Concertación el discurso 

y las políticas neoliberales impulsadas por la dictadura y alcanzándose un 

acuerdo entre las élites políticas (Moulian, 2006: 273-274). De tal manera que “lo 

que sí existió fue la alternancia pacífica en el poder de distintos partidos cuyo 

denominador común radicaba en el no cuestionamiento global del modelo 

económico de acumulación históricamente establecido” (Arrizabalo, 1992: 69). 

Así como Thatcher afirmara que Blair y el nuevo laborismo era su mayor orgullo 

(Errejon, 2015: 37), el proyecto concertacionista sería la gran obra de la 

transición chilena, el adversario domesticado, aceptando los límites y marcos 

definidos por la constitución de 1980. Era la consolidación de la pospolítica como 

proyecto que permite la alternancia en el gobierno sin lucha agonista entre 

diferentes proyectos de sociedad (Mouffe, 2019: 31-32) (Ranciere, 1996) y que 

supone la recuperación de lo político por parte de las élites (Crouch, 2004). A 

este elemento ideológico hay que sumarle uno práctico, los continuos casos de 

corrupción que han sacudido la política chilena, a ambos lados del tablero: Caso 

Penta, Caso Soquimich, Caso Caval, Banco de Talca25. A la desazón de que 

votar daba igual porque no había diferencias en las políticas, se sumaba el todos 

son iguales referentes a la corrupción. 

Continúa Gramsci (1999: 231) afirmando sobre la crisis orgánica: 

 “se produce ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en 

alguna gran empresa política […] o porque vastas masas […] han 

pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean 

reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una 

revolución. Se habla de "crisis de autoridad" y esto precisamente es la 

crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto”. 

A partir de 2006 comenzó a emerger un incipiente movimiento social, 

todavía primitivo, que abogaba por acabar con la educación como bien de 

 
25 https://www.pauta.cl/politica/penta-sqm-y-caval-los-casos-que-redibujaron-la-politica-chilena 
(Recuperado el 16 de abril de 2020) 

https://www.pauta.cl/politica/penta-sqm-y-caval-los-casos-que-redibujaron-la-politica-chilena


77 
 

mercado, solicitando otros mecanismos que permitieran la incorporación de 

sectores medios y bajos a la educación superior sin que ello implicara 

necesariamente el endeudamiento, pero que todavía no interpelaba a la 

estructura en su totalidad. Este movimiento fue el embrión de un proceso de 

acumulación de fuerza entre los sectores subalternos que a través de pequeñas 

batallas comenzó a resquebrajar el modelo hegemónico.  

La demanda democrática –una sola– comienza su mutación en demandas 

populares –varias–, conectadas por una relación equivalencial que las conecta 

(Laclau, 2005: 98). Las masas, en palabras de Gramsci, comienzan su proceso 

de incorporación a la arena política. La mayoría de edad de este movimiento se 

alcanza en 2011 en la llamada primavera de Chile encabezada por Camila 

Vallejo, en un contexto de pérdida de la iniciativa por parte del ejecutivo y unos 

niveles de apoyo que alcanzaba el 80% de la población26. Por primera vez se 

escuchó la demanda de asamblea constituyente, es decir, se apelaba al modelo 

en su conjunto. Ellos fueron los primeros en entender que la Constitución 

heredada de la dictadura era el nudo gordiano del modelo. Jaime Guzmán, 

autentico arquitecto de la carta magna, llegó a afirmar durante su elaboración: 

“se trata de hacer una Constitución tal que incluso si gana el adversario, 

gobernaría de una forma muy similar a la que nosotros haríamos” (Errejón, 2015: 

36-37). El movimiento estudiantil de 2011 evolucionó de la demanda económica 

a la política. La respuesta del gobierno, siguiendo a Balsa (2007: 39) transitó de 

“la (1) negación, (2) desvalorización, en el sentido de un cambio de valencia, y 

(3) utopización, en la concepción negativa del término utopía, pues se las tacha 

de irrealizables”. 

Finalmente concluye Gramsci (1999: 231): 

La clase tradicional dirigente, que tiene un numeroso personal 

adiestrado, cambia hombres y programas y reabsorbe el control que se 

le estaba escapando con una celeridad mayor que la que poseen las 

clases subalternas; hace incluso sacrificios, se expone a un futuro oscuro 

con promesas demagógicas, pero conserva el poder, lo refuerza por el 

 
26 https://elpais.com/internacional/2011/08/09/actualidad/1312840808_850215.html 
(Recuperado el 18 de abril de 2020) 

https://elpais.com/internacional/2011/08/09/actualidad/1312840808_850215.html
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momento, y se sirve de él para aniquilar al adversario y dispersar a su 

personal de dirección, que no puede ser muy numeroso ni muy 

adiestrado.  

Estas palabras quedan perfectamente reflejadas en lo que ocurrió en 

Chile. La Concertación cambió de nombre por Nueva Mayoría en 2013 

incorporando al Partido Comunista y con él a Camila Vallejo, y en 2015 la Alianza 

pasaba a ser Chile Vamos. El segundo mandato de Bachelet se hacía bajo un 

programa que prometía reformas de calado con la educación como gran 

promesa. El gobierno acabó en un profundo bloqueo entre sectores que 

apostaban por profundizar los cambios y los que pretendían frenar estos. La 

clase dirigente conservaba el poder, saliendo reforzada, neutralizaba a figuras 

como Camila Vallejo, Carol Kariola, Gabriel Boric o Giorgio Jackson y ganaba 

tiempo. 

Fueron ocho años de interregno, en los que emergieron todo tipo de 

propuestas de sentido progresista y conservador, rupturistas y reaccionarias, a 

través de nuevos partidos y de movimientos sociales. Pero ninguno de ellos 

alcanzó a debilitar e incidir en el modelo como lo había hecho el movimiento por 

la educación en 2011. Hasta que llegó el 18 de octubre de 2019. 

En otro pasaje, Gramsci (2015: 367) afirma de la crisis orgánica:  

Producen una crítica histórico-social que afecta a las grandes 

agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y 

más allá del personal dirigente. Es una crisis que a veces se prolonga 

durante decenios. Esa excepcionalidad significa que se han revelado en 

la estructura contradicciones insanables y que las fuerzas políticas que 

actúan positivamente para la conservación y la defensa de la estructura 

se esfuerzan para sanarlas y superarlas dentro de ciertos límites. 

El estallido social abre una nueva coyuntura en la historia reciente del 

país. Como bien señala el pensador sardo, todo parece indicar que se prolongará 

por un tiempo, al menos durante todo 2020. Utilizando a William Walker (Marlon 

Brando) en Quimada (Montecorvo, 1969) “A veces puede ocurrir, que entre una 

época y otra […] pueden de pronto revelarse, las contradicciones de todo un 

siglo”. La pregunta que queda en el aire, hasta que los acontecimientos históricos 
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la respondan, es si se está presenciado un proceso revolucionario que empuje 

un cambio de modelo hegemónico o, por el contrario, se trate de una nueva crisis 

del modelo hegemónico existente que culmine en una forma de revolución 

pasiva.  

3.1.4. Consideraciones finales 

(1) El proyecto hegemónico chileno aún vigente hasta el 18 de Octubre de 

2019 emerge el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar contra el gobierno 

democrático del presidente Salvador Allende, y no durante la transición 

democrática. Como señala Mayol (2020) y Garretón (2012: 71), para Friedman, 

los cambios deben realizarse aprovechando momentos de crisis o de shock. Este 

se impuso inicialmente con violencia, desapariciones y desplazados, y por lo 

tanto por la vía de la dominación –dominación sin hegemonía que dice Guha 

(2019)–. Comienza su proceso de mutación hacia la versión hegemónica, como 

consentimiento, con el trabajo ideológico que se materializa en la constitución de 

1980. El análisis del modelo en Chile visto a través de la teoría gramsciana 

permite identificar aquellos elementos de la comunidad política que al entrar y 

acumular contradicciones conlleva una crisis de autoridad, como la que se ha 

evidenciado con el estallido social de octubre de 2019. Uno de los mecanismos 

de legitimación de dicho modelo, la Constitución de 1980 es ampliamente 

cuestionada por resultar herencia de la dictadura y suponer el receptáculo sobre 

el que descansan las diferentes fórmulas desde las que se expresaba la 

desigualdad. Jaime Guzmán con la Comisión Ortúzar, encargada de elaborar la 

carta magna, fueron capaces de articular un artefacto que garantizara la lealtad 

al proyecto de los diferentes actores que sustentan la hegemonía desde la 

concepción gramsciana. Un bloque histórico diverso encabezado por la clase 

dirigente con capacidad para galvanizar ideológicamente a los grupos 

subalternos, asegurando con ello la pervivencia del proyecto de la dictadura aun 

sin la presencia del dictador. En un ejercicio de contorsionismo, la clase 

dominante de la dictadura27 aceptó incorporar nuevas figuras, grupos e ideas al 

 
27 El acto de Chacarillas, la primera gran presentación pública de la dictadura en el plano político, 
representa una prueba de ello: Joaquín Lavín –ex alcalde de Las Condes y Precandidato 
presidencial–, Andrés Chadwick –ministro de interior durante los momentos de mayor represión 
del estallido social – o Juan Antonio Coloma –actual senador UDI–, entro otros, participaron de 
este evento. https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/09/chacarillas-los-77-nombres-que-llegaron-
al-primer-gran-ritual-de-la-dictadura/ (Recuperado el 10 de junio de 2020) 

https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/09/chacarillas-los-77-nombres-que-llegaron-al-primer-gran-ritual-de-la-dictadura/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/09/chacarillas-los-77-nombres-que-llegaron-al-primer-gran-ritual-de-la-dictadura/
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bloque histórico provenientes del exilio, modificando su apariencia para 

garantizar la supervivencia de la esencia. El proceso de ecdisis se consolidaba: 

la clase dominante era dirigente. 

(2) Ningún régimen autoritario se proyecta como infinito, y la 

autodenominada junta de gobierno, se sabía a sí misma como un proyecto 

transitorio, transformista en términos de Moulián (2017). La salida de la dictadura 

se produce en un contexto internacional que permite a la clase dominante 

transitar hacía clase dirigente. Es decir, en 1989 cae el muro de Berlín y con él, 

la posibilidad de imaginar un proyecto de sociedad al margen del triunfante 

capitalismo en su fase neoliberal. En el plano nacional, la presión social y la 

consolidación de unos grupos de resistencia armados, cada vez con mayor 

capacidad operativa, invitaban a buscar una salida “por arriba”, negociada. El 

bloque dominante de la dictadura y el bloque opositor acordaron una síntesis que 

se materializa en el modelo pospolítico vigente. La operación se expresa en el 

plebiscito del 88, una victoria popular incuestionable, pero que como 

consecuencia de la salida negociada supone el respeto de la constitución de 

1980, permitiendo, por ejemplo, continuar ocupado al dictador Augusto Pinochet 

el rol de Comandante en Jefe del ejército28 8 años más. 

(3) La teoría gramsciana no es construida tan solo como fórmula analítica, 

sino que, con un objetivo eminentemente político, de acción. Gramsci incluso 

dedica tiempo y esfuerzo en reflexionar a propósito de la XI tesis sobre 

Feuerbach y de ese ejercicio emerge el concepto de filosofía de la praxis. Es por 

lo tanto una invitación a pensar al adversario político en su complejidad, como 

raigambre económica, política y cultural, para a partir de ahí, desbordar el 

conjunto de “fortalezas y de casamatas” (2009: 164) que la sostienen y convertir 

a las clases subalternas en grupos sociales dirigentes. 

De esta forma, es posible concluir, a partir de la propia teoría de Gramsci 

que la hegemonía responde a un proceso de formación, maduración en una 

constante tensión dialéctica que la obliga a reformularse constantemente, y 

finalmente, en algún momento, ser superada por otro modelo que la sustituye 

 
28 https://elpais.com/diario/1990/03/11/internacional/637110010_850215.html (Recuperado el 10 
de junio de 2020) 

https://elpais.com/diario/1990/03/11/internacional/637110010_850215.html
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integrándola en parte. También, que esta hegemonía se encuentra 

insoslayablemente asociada a un grupo social dirigente, que a través de las 

organizaciones de la sociedad civil constituyen el bloque histórico capaz de 

bañar ideológicamente a los grupos sociales subalternos. De esta manera, la 

forma de comprender el mundo que les rodea condensa en un determinado 

sentido común de época, que normaliza instituciones, desigualdades y prácticas 

sociales, además de mantener al Estado y las instituciones como un instrumento. 

Finalmente, tan solo una concatenación de actores capaces de articular un 

horizonte intelectual y moral, político y valórico alternativo, estarían en 

condiciones de disputar y transformar esa capacidad directiva. Será necesario 

actualizar este análisis una vez solidifiquen las posiciones resultantes de la 

victoria del rechazo al nuevo texto constitucional en el plebiscito celebrado el 4 

de septiembre. Pues, aunque la propuesta inicial no logró el respaldo para salir 

adelante, la demanda de nueva constitución sigue vigente. Sólo entonces 

podremos estar en condiciones de explicar qué queda de lo viejo y qué se 

vislumbra de lo nuevo. Haría falta además poner en juego el marco teórico aquí 

utilizado para analizar casos similares, sobre todo en América Latina, para 

comprobar su utilidad en otros contextos.  



82 
 

3.2. Artículo II 

Estallido social en Chile: ¿Hacia una revolución pasiva? 

Social outbreak in Chile: Towards a passive revolution? 1 

Introducción2. 

A propósito de la idea de revolución pasiva, existe un número considerable 

de estudios previos (Voza3; Ansaldi4; Vianna5; Thomas6; Laclau7; Hall8; Errejón9; 

Vázquez10) que, desde diferentes enfoques, reflexionan y tensionan el concepto 

desarrollado por Antonio Gramsci. Cada uno de ellos, ha enriquecido el debate 

en torno al concepto y ha ayudado a reconocerlo en momentos y experiencias 

históricas diversas. Particularmente rica, es la lectura que se ha hecho en 

relación con América Latina. Partiendo de esta tradición, este trabajo contribuye 

a examinar hasta qué punto el concepto de revolución pasiva continúa siendo 

útil para analizar sucesos recientes en la historia latinoamericana. La pregunta 

que se busca responder es ¿Se puede identificar a la revuelta chilena como una 

revolución pasiva? Y si es así ¿Qué características son las que permiten 

encuadrarla dentro de esta categoría? La hipótesis de partida es que el estallido 

 
 Artículo publicado en la Revista Izquierdas, Nº. 52: 1-19, 2023.  
Factor de impacto: SJR 0.26. Q1. 
https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf  
 
2 Para el documento, se va a mantener el estilo de referencias solicitado por la revista. 
3 Pasquela Voza, «Rivoluzione passive». In Le parole di Gramsci: per un lessico dei ‘Quaderni 
del carcere’, eds. by Fabio Frosini and Guido Liguori (Rome: Carocci, 2004)  
4 Waldo Ansaldi, «¿Conviene o no invoca el genio de la lámpara? El uso de categorías 
gramsciana en el análisis de la historia de las sociedades latinoamericanas», Estudios Sociales, 
n. 2, 1 semestre (1992): 45-65. 
5 Luiz Werneck Vianna. «Caminhos e Descaminhos da Revolução Passiva à Brasileira», Dados, 
vol. 39. Nº3. (1996): 377-392 
6 Peter Thomas, «Modernity as ‘passive revolution’: Gramsci and the fundamental concepts of 
historical materialism», Journal of the Canadian Historical Association, Revue de la Societe 
historique du Canada 17 n.º 2(2006): 61–78. 
7 Ernesto Laclau, «Tesis acerca de la forma hegemónica de la política», en Hegemonía y 
alternativas políticas en América Latina, Coord. por Julio Labastida Martín del Campo, (México: 
Siglo XXI, 1985): 19-44. 
8 Stuart Hall, «Gramsci and us». Marxism Today June. 16-22, (1987): 17 
9 Iñigo Errejón, «La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-
2009): un análisis discursivo» (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2012). 
10. Laura Marina Vázquez, «El concepto de revolución pasiva en la obra de Antonio Gramsci: un 
aporte al debate en torno a los criterios de uso», Izquierdas, 51, 2022: 1-24 

https://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art33.pdf
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social de 2019 en Chile responde a un proceso de “revolución-restauración”, que 

implica un predominio de la estabilidad frente al cambio11. 

Para comprobar esta hipótesis se ha utilizado una metodología cualitativa, 

basada en la recogida de evidencias a partir de 31 entrevistas entre el 7 de mayo 

y el 7 de septiembre de 2020 con líderes de organizaciones sociales que 

participaron en el estallido chileno y que más tarde se plantearon si debían o no 

participar en la asamblea constituyente. Una entrevista a profundidad es un 

espacio de intercambio de información privilegiado desde el que se construye 

una relación comunicativa cara a cara entre un entrevistador y un entrevistado, 

del que brota un conocimiento de carácter dialógico, espontáneo y 

concentrado12. Las organizaciones seleccionadas responden a una muestra 

razonada que permite contar con una diversidad de opiniones de organizaciones 

que tienen en común su participación en las protestas pero que difieren en 

cuanto a su experiencia (edad organizativa), objetivos y en sus principios 

ideológicos.  

La metodología cualitativa, como señala De Gialdino13, permite definir a 

“quién y qué se estudia, las particularidades del método y la meta de la 

investigación”. A nivel de paradigma el ejercicio se basa en la teoría crítica y el 

constructivismo14 dado que parte ontológicamente de la cognoscibilidad de la 

realidad a través de elementos sociales, políticos, económicos y culturales que 

materializan unas estructuras. Se ha considerado que esta metodología es la 

adecuada, pues se busca una comprensión de la realidad; en otras palabras, 

“destilar una construcción consensuada que sea más informada y sofisticada que 

cualquiera de las construcciones precedentes, incluyendo la construcción ética 

del investigador”15. Las entrevistas han permitido integrar opiniones diversas 

 
11 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel. Tomo 3, (México D.F., México: Ediciones Era, 1984): 
231. 
12 Álvaro Gainza, «La entrevista en profundidad individual». Metodologías de investigación social, 
ed. por Manuel Canales (Santiago, Chile: Lom Ediciones, 2006): 219.  
13 Irene Vasilachis De Gialdino, «Ontological and Epistemological Foundations of Qualitative 
Research». Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2). 
(2009): 5. 
14 Egon Guba, & Yvonna Lincoln, «Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa», 
Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social, eds. por Catalina 
A. Denman, Jesús Armando Haro (Sonora, México: Colegio de Sonora, 2002): 113-145. 
15 Ibid., 261  
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sobre los cambios esperados con la revuelta y sobre el papel que tienen los 

propios movilizados (clases subalternas) en la construcción de un nuevo orden16.  

Para facilitar la compresión del artículo, este se estructura en cinco 

grandes bloques. En primer lugar, se revisa el concepto de revolución pasiva a 

la luz de lo escrito por Gramsci y otros autores que han dado seguimiento a su 

pensamiento. En segundo lugar, se profundiza en la revisión bibliográfica del 

concepto, con énfasis en América latina. En el tercer punto, a partir de ambos 

análisis se propone una reconstrucción del término. En cuarto lugar, se presenta 

una bitácora general de los acontecimientos conocidos como el estallido de 

Chile. A continuación, se conjuga la conceptualización previa con los resultados 

de las entrevistas a profundidad con el objetivo de realizar una la lectura 

gramsciana del fenómeno chileno. En las conclusiones se realizan una serie de 

consideraciones sobre la hipótesis enunciada. 

3.2.1. La categoría de Revolución Pasiva en Gramsci 

  La teoría de Gramsci se encuentra marcada por un cierto ocultismo fruto 

de las condiciones en que redacta sus manuscritos. Gran parte de su trabajo lo 

lleva a cabo preso en las cárceles del fascismo italiano. Esta situación se 

traducía en dificultades para la reflexión, así como al acceso a sus escritos 

previos, observándose términos que más que categorías precisas, resultan 

bosquejos, ideas abigarradas y preliminares de un trabajo por desarrollar y 

concluir. Es este eclecticismo, precisamente, una de las particularidades que se 

aprecia en la idea de la revolución pasiva. Ello no evita, sin embargo, que surjan 

una serie de elementos comunes, a saber: (1) movilización espontánea de los 

grupos subalternos, (2) reacción ante esta movilización de los grupos dirigentes 

que asumen tímidos cambios y (3) reducción y marginación de los sectores 

exaltados. 

Por ejemplo, en cuadernos de la cárcel, la idea de revolución pasiva 

emerge como un concepto de enorme plasticidad histórica y política, 

ejemplificado en tres diferentes momentos: (1) el Risorgimiento italiano; (2) la 

reacción conservadora que acontece en Europa tras la revolución francesa. Y, 

 
16 Cada una de las entrevistas realizadas se encuentran en el anexo organizadas con nombre, 

fecha de realización y organización a la que pertenecen para su consulta. 
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finalmente, (3) la revolución rusa y el periodo posterior a la primera guerra 

mundial, cuando se produce la emergencia del fascismo y el americanismo o 

New Deal17 18.  

3.2.1.1. El risorgimento. La revolución pasiva a través de la historia de Italia 

Gramsci19 utiliza por primera vez el concepto tomándolo prestado de 

Cuocco y la experiencia de Risorgimento en Italia20 21 22. “La burguesía industrial 

del norte italiano” incapaz de dominar la península se ve obligada a generar una 

alianza con “los terratenientes del sur”23. En este contexto, la idea de revolución 

pasiva emerge como una fórmula híbrida que expresa una pulsión entre 

innovación y conservación24. Define procesos de ruptura incompletos e 

inacabados, de “revolución-restauración” o “conservación-innovación”25.  

Por revolución pasiva, en este contexto, se entiende un proceso “sin 

terror26, como “revolución sin revolución”27 o de “transformación revolucionaria 

sin irrupción revolucionaria, […] sin protagonismo de las clases subalternas28, sin 

antagonismo”29. Se trata de una revolución en la superestructura, en el que las 

clases subalternas no tienen la fuerza para ser unificadas en un solo proyecto de 

 
17 Peter Thomas, «Hegemony, passive revolution and the modern Prince», Thesis Eleven.117(1), 
2013: 20-39 
18 Massimo Modonesi, «Pasividad y subalternidad. Sobre el concepto de revolución pasiva de 
Antonio Gramsci», en Gramsciana, 1, 2015: 35-61. 
19 Antonio Gramsci, Antología Gramsci. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán 
(Madrid, España: Akal, 2015) 
20 Massimo Modonesi, «Revolución pasiva. Usos y abusos en América Latina del concepto 
gramsciano», Gramsciana, (2), (2016): 85-114. 
21 Peter Thomas, The gramscian moment, Leiden and Boston, Brill, 2009. 
22 Pablo Pizzorno, «Populismo y revolución pasiva. Sobre “los usos de Gramsci” en América 
Latina», Las torres de Lucca, Nº 11 Julio-Diciembre, 2017: 97-130. 
23 Robert Cox, «Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: Un ensayo sobre el método», 
Relaciones Internacionales, N° 31, febrero 2016 – Mayo. 137-152 (2016) 142). 
24 Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, (Madrid, España: Diario Público, 2009). 
25 Gramsci, Cuadernos, 1984: 231 
26 Este “sin terror” construye el antagonismo de con “el terror”, en referencia a la revolución 

francesa. 

27 Gramsci, Antología, 434 
28 Gramsci, en cuadernos de la cárcel, equipara clase subalterna a clases populares. Antología 

.2015, 316. Green señala que la “subalternidad no se limita meramente a las relaciones de clase; 

la subalternidad se constituye a través de la exclusión, la dominación y la marginalidad en sus 

diversas formas”. Marcus Green, Rethinking the subaltern and the question of censorship in 

Gramsci’s Prison Notebooks, 2011: 388. 

Y Thomas la describe como “todos los grupos oprimidos y consignados a los márgenes de la 

historia”. Thomas, Hegemony, 2013: 31. 

29 Modonesi, Pasividad, 40 
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conducción política. Esto tiende a ocurrir como consecuencia del “subversivismo 

esporádico e inorgánico de las masas populares”30, pues como él mismo señala: 

este “elemento de la espontaneidad es […] característico de las clases 

subalternas y hasta de los elementos más marginales y periféricos de esas 

clases”31. 

De forma simultánea se vislumbra una clase dominante unificada en un 

solo cuerpo, frente a las subalternas, que se materializan como concatenación 

variada y diversa de clases y franjas sociales32.  

3.2.1.2. La reacción absolutista a la Revolución francesa y la maduración del 

concepto 

Gramsci también analiza la reacción absolutista que despierta la 

Revolución francesa como una nueva forma de revolución pasiva. La experiencia 

francesa evidencia como “los movimientos espontáneos de los estratos 

populares más vastos posibilitan la llegada al poder de la clase subalterna más 

adelantada”33. Para Gramsci, la burguesía francesa transita de grupo subalterno 

a la conquista de la hegemonía34 a través del momento jacobino35, la violencia 

revolucionaria. Marx36, a propósito de esta, señala que “la violencia es la partera 

de toda sociedad vieja que lleva en su seno a una nueva”. 

La revolución francesa evidencia como en determinados contextos los 

grupos subalternos pueden convertirse en dirigentes. Esta experiencia desde 

abajo es el modelo de revolución. En oposición a ella, la de revolución pasiva es 

la respuesta de “reacción-superación”37 , que permite a la burguesía, 

 
30 Gramsci, Cuadernos, 1984, 231. 
31 Gramsci, Antología, 434. 
32 Guido Liguori, «Clases subalternas marginales y fundamentales en Gramsci». Memoria, 
Revista de crítica militante 257, (1), (2016): 74-79. 
33 Gramsci, Antología, 280. 
34 Dora Kanoussi y Javier Mena, La revolución pasiva: una lectura a los Cuadernos de la cárcel 
(Universidad Autónoma de Puebla, México, 1985), 88. 
35 Christine Buci-Glucksmann, Gramsci y el Estado (Madrid: Siglo XXI Editores, 1978) 
36 Karl Marx, El capital. Libro Primero, El proceso de producción del capital, Tomo I, Vol. 3, (Siglo 
XXI, México-Madrid, 1998): 939-940. 
37 José Aricó, La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina, (Buenos Aires, 
Argentina, Siglo Veintiuno, 1988) 
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paulatinamente, “hacerse con el poder del Estado, pero evitando el trauma de 

una revolución popular”38. 

3.2.1.3. El periodo de entreguerras. La revolución pasiva, crisis del estado 

liberal y reacción 

En su obra, Gramsci además hace un seguimiento del tránsito de las 

clases subalternas tras la primera guerra mundial39. Los hechos sociales y 

políticos de la primera parte del siglo XX provocan una maduración política del 

movimiento obrero occidental40, que lleva de la pasividad hacia la activación de 

amplios sectores. La revolución rusa, es ahora el análogo a la francesa, pues, 

como lo expresan Loyola y Martínez41, “se trata de una revolución desde abajo, 

con la presencia determinante de las masas”. Estos acontecimientos, generan la 

respuesta inmediata de la burguesía, en tanto que clase dominante, para 

sostener sus proyectos societales42. En este contexto, los escenarios a los que 

Gramsci presta más atención, como fórmulas de revolución pasiva, son el 

fascismo italiano y el americanismo –New Deal– 43 44 45 46. Ambos fenómenos 

políticos permiten identificar una bifurcación en la categoría de revolución pasiva, 

pues emerge lo progresivo y lo regresivo; revoluciones pasivas con un carácter 

reaccionario y aquellas que tienen un carácter de progreso. Cada una de ellas, 

conjugan diferentes dosis de cohesión y coacción. En el fascismo italiano la dosis 

 
38 Fabio Frosini, «¿Qué es la crisis de hegemonía? Apuntes sobre historia, revolución y visibilidad 
en Gramsci», Las torres de Lucca, Nro. 11, Julio-Diciembre, 45-71 (2017): 55. 
39 Massimo Modonesi, «Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana 
a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio del siglo». En El Estado en América 
Latina: Continuidades y Rupturas, Ed. por Mabel Thwaites Rey. (Editorial Arcis, Santiago, Chile, 
2012). 
40 Ibid. 
41 Rafael Loyola y Carlos Martinez, «La hegemonía como ejercicio de la dominación». En 
Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, Coord. por Julio Labastida Martín del 
Campo, (Siglo XXI, México, 1985): 74. 
42 Buci-Gluckman, Gramsci y el Estado, 81. Para este periodo, identifican la revolución pasiva 

como una forma de “dominación sin hegemonía”. Coutinho la define como “contrarrevolución”, 

que sería una definición adecuada en el caso de revolución espartaquista de 1919 en Alemania, 

sofocada violentamente. Carlos Nelson Coutinho, «L’epoca neoliberale: rivoluzione passiva o 

controriforma?», Critica Marxista, 2, 2007. 

43 Ibid. 
44 Kanoussi y Mena, La revolución pasiva. 
45 Juan Carlos Portantiero, Los usos de Gramsci, (Folios ediciones, Buenos Aires, 1981) 
46 Roger Simon, Gramsci's Political Thought, (ElectBook, London, 1999). 



88 
 

de coacción es mayor a la del consenso y en el New Deal ocurre lo contrario47 

48.  

3.2.2. Revolución pasiva en Latinoamérica 

Uno de los conceptos que permite situar el pensamiento de Gramsci en 

Latinoamérica es el de “estados periféricos”, un concepto que matiza la división 

política original realizada por el autor entre Oriente-Occidente49. Identifica una 

serie de países en Europa occidental –España, Italia, Polonia y Portugal– que, 

sin ser fiel reflejo de los estados capitalistas avanzados, resultan más próximos 

a estos, que a oriente. Y como señala Portantiero50, refiriéndose en la década de 

los 80 a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay, “América Latina se 

acerca mucho al “Occidente” periférico y tardío”. Detenerse en esta clave resulta 

relevante pues para los Estados periféricos el proceso risorgimentista, de 

revolución pasiva, resulta más habitual. En Latinoamérica se traduce en primacía 

de la vía junker como expresión de “la alianza de la burguesía liberal 

reaccionaria-terratenientes” en oposición a la “vía Farmer, [como] predominio de 

la burguesía democrática”51.  

Para comprender la amplitud de la revolución pasiva como fórmula 

analítica en el caso latinoamericano es ilustrativo el argumento de Coutinho52 

quien señala que todo el proceso de construcción capitalista en Brasil desde su 

independencia hasta, al menos, el golpe de 1964, es un “solución desde arriba, 

o sea, elitista y antipopular”. Aggio53 también utiliza la idea de revolución pasiva 

 
47 Modonesi, Pasividad. 
48 Modonesi, Revoluciones pasivas. 
49 Gramsci concibe Oriente y occidente como términos políticos, no geográficos. Lo expresa en 

estas palabras: 

En Oriente, el Estado lo era todo, la sociedad civil era primaria y gelatinosa; en Occidente, 

en cambio, había una correlación eficaz entre el Estado y la sociedad civil, y en el temblor del 

Estado podía de todos modos verse en seguida una robusta estructura de la sociedad civil. 

El Estado era solo una trinchera avanzada, detrás de la cual se encontraba una robusta 

cadena de fortalezas y fortines; con diferencias entre los Estados, naturalmente, pero eso era 

precisamente lo que requería un cuidadoso reconocimiento de carácter nacional. Gramsci, 

Antología, 225. 

50 Juan Carlos Portantiero, Los usos de Gramsci, (Editorial Tierra del Sur. Cooperativa de trabajo. 
Sudamérica. 2019): 106. 
51 Kanoussi y Mena, La revolución pasiva, 82. 
52 En Aricó, La cola del diablo. 
53 Alberto Aggio, «La cultura política del radicalismo chileno en clave de revolución pasiva», Ayer, 
No. 70, Política y culturas políticas en América Latina (2008): 141-168 
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haciendo un recorrido por el S.XX en Chile, desde el triunfo del Frente Popular 

para vincular al radicalismo chileno como partido que materializa el proyecto de 

reforma por arriba54.  

Siguiendo la estela de Gramsci, y como ya fuera adelantado a través de 

Vianna55, en el continente se han interpretado las dictaduras como formas de 

revolución pasiva regresiva o de “revolución-restauración”. En concreto, Sara 

Motta56 asocia el pinochetismo con la revolución pasiva, y Errejón57 identifica a 

Pinochet con el cesarismo58. La propia Motta, continúa su trabajo planteando la 

hipótesis de que la integración del Partido Socialista de Chile a la Concertación 

de partidos por la democracia es un proceso de absorción al bloque histórico 

neoliberal, lo que supone un fenómeno transformista59. Se trata de la cooptación 

de un grupo social completo. 

Por último, en lo que refiere al ciclo de gobiernos progresistas en el 

continente durante las dos primeras décadas del S. XXI, emergen también un 

 
54 Otro concepto, por arriba o desde arriba que gravita la revolución pasiva. Modonesi, lo entiende 

como:  

El arriba remite tanto al nivel subjetivo de la iniciativa de las clases dominantes como a su 

ejercicio instrumental, por medio de las instituciones estatales, ya que el lugar o el momento 

estatal aparece crucial a nivel táctico para compensar la debilidad relativa de las clases 

dominantes las cuales recurren, por lo tanto, a una serie de medidas “defensivas” que 

incluyen una combinación de coerción y consenso. Modonesi, Pasividad, 42. 

55 Vianna. Caminhos e Descaminhos. 
56 Sara Motta, «The Chilean Socialist Party (PSCh): Constructing Consent and Disarticulating 
Dissent to Neo-Liberal Hegemony in Chile». British Journal of Politics & International Relations 
10(2), 303-327 (2008) 
57 Errejón, La lucha por… 
58 Gramsci toma cesarismo como concepto ampliado del Bonapartismo en Marx, presentándolo 

como: 

Se puede decir que el cesarismo expresa una situación en la cual las fuerzas en lucha se 

equilibran de modo catastrófico […] Si bien expresa siempre la solución "arbitral", confiada 

a una gran personalidad, […] no siempre tiene el mismo significado histórico. Puede haber 

un cesarismo progresista y uno regreso. Antonio Gramsci, La política, 65. 

59 El concepto de Transformismo es definido por Kanoussi y Mena como:  

Radicalización dosificada del grupo moderado y un empobrecimiento del radical, estableciendo 
así un equilibrio entre tendencias en el gobierno del Estado. […] El transformismo constituye una 
prueba de la fuerza hegemónica del grupo dirigente del Estado, en los niveles intelectual, moral 
y político. Kanoussi y Mena, La revolución pasiva, 97-98. 
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grupo de trabajos que apuntan a estos proyectos como formas de revolución 

pasiva. Modonesi60 argumenta que: 

“la presencia y las acciones de los llamados gobiernos progresistas en 

América Latina aprovecharon/propiciaron/promovieron una relativa 

desmovilización y despolitización o, en el mejor de los casos, un 

movilización y politización controlada y subalterna de los sectores 

populares y los movimientos y organizaciones sociales.” 

En el caso de Argentina, el trabajo de Svampa61 apunta a que el gobierno 

kichnerista, primero de Néstor y después de Cristina, sería una forma de 

revolución pasiva. Se trataría de un proyecto populista en el que tras un “lenguaje 

rupturista” se esconde la “tensión transformación-restauración […] que 

desemboca en restaurar relaciones sociales jerárquicas”, “cambio y a la vez 

conservación”62. Lo mismo, Bradign63 en relación con el caso venezolano, que 

discursivamente ha sido el más radical de la década progresista en Sudamérica. 

Estos autores concluyen que el conjunto de los gobiernos de la década 

progresista en Latinoamérica ha terminado (1) subsumiendo la energía de los 

movimientos sociales que los impulsaron y (2) fragmentándolos a través de la 

paulatina incorporación de sus cuadros al Estado. 

3.2.3. Reconstrucción del concepto de revolución pasiva 

Llegados a este punto, resulta oportuno recapitular lo presentado hasta 

aquí, desarrollando una síntesis del concepto a partir de su evolución y las 

autorías que lo han trabajado. Se hace evidente que el concepto de revolución 

pasiva ha sufrido una profunda evolución y ha mostrado una enorme plasticidad.  

Se ha utilizado para describir una variedad importante de contextos que, incluso 

pareciera, en algunos casos, son antagónicos. Como categoría analítica, el 

énfasis está en el papel que juegan las clases dirigentes y subalternas en la 

continuidad de los regímenes políticos y en los procesos de cambio, pactados o 

 
60 Massimo Modonesi, «El progresismo latinoamericano: Un debate de época». En Los 
Gobiernos Progresistas Latinoamericanos Del Siglo XXI, Ed. por Franck Gaudichaud, Massimo 
Modonesi y Jeffery R. Webber.  (181-229). (Itaca, México, 2019), 2015. 
61 Maristella Svampa, «La década kirchnerista: populismo, clases medias y revolución pasiva», 
Lasaforum, vol. 44, 4, 2013: 14-16. 
62 Ibid, 16. 
63 Ryan Bradign, «From Passive to Radical Revolution in Venezuela’s Populist Project». Latin 
American Perspectives, Vol. 41 No. 6, 2014: 48–64. 
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forzados, pero que han permitido mantener siempre parte importante de las 

características del pasado.  

Teniendo en cuenta estos argumentos, se señalan los elementos 

transversales de la revolución pasiva, como un ejercicio para dotar al concepto 

de cierta consistencia, que permita responder a las preguntas planteadas en este 

artículo: 

(1) La movilización de los subalternos se presenta de forma inorgánica 

y espontánea. (2) La reacción a este movimiento se expresa como cambio 

controlado, en el que tiene primacía la estabilidad sobre la inestabilidad64 

encabezado por las clases dirigentes que (3) en paralelo profundiza y amplia 

los aparatos de control y de legitimación social65. Es, por lo tanto, como 

presenta Pizzorno66, (4) un reformismo dirigido por las élites del Estado con 

el objetivo de neutralizar a los sectores más radicales. 

A continuación, se utilizan estos elementos transversales del concepto de 

revolución pasiva para analizar el llamado estallido social del 18 de diciembre en 

Chile. Como ya se ha mencionado, el análisis se realiza teniendo en cuenta la 

evidencia empírica recogida en las 31 entrevistas realizadas a actores sociales 

activos durante la revuelta social chilena. Entre ellas hay organizaciones 

feministas, LGTBIQ+, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, organizaciones 

ecologistas, Barras de fútbol, Organizaciones Estudiantiles, territoriales y 

patrimoniales, defensoras de Derechos Humanos, del ámbito de la salud y 

defensoras de un sistema de seguridad social.  

3.2.4. El devenir de la Revuelta chilena ¿Un ejemplo de revolución 

pasiva?  

El estallido social en Chile tiene una temporalidad que se extiende entre 

el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020 con el inicio de la pandemia del Covid-

19, desencadenando un proceso de creciente movilización popular sin 

 
64 Flabio Frosini, «Beyond the crisis of Marxism: Thirty years contesting Gramsci’s legacy». In 
Critical Companion to Contemporary Marxism, eds. by Jacques Bidet, Stathis Kouvelakis (Leiden: 
Brill, 2008) 
65 Fabio Frosini, «Traducibilità dei linguaggi e filosofia della praxis: su una fonte crociana dei 
“Quaderni”» [Traductibilidad de los lenguajes y filosofía de la praxis: sobre una fuente croceana 
de los “Cuadernos”]. Critica marxista, 6, 39-48, 2016. 
66 Pablo Pizzorno, Populismo y revolución pasiva. 
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precedentes desde 198867. La movilización feminista del 8 de marzo, con dos 

millones de personas68 en las calles, es la última demostración de fuerza. 

En torno al estallido se han escrito una diversidad de análisis. Algunos, 

como los trabajos de Mayol69 y Garcés70 presentan elementos histórico – 

sociales que permiten entender las razones que gatillaron la revuelta. Otros 

trabajos como el de Ruiz71 o Bellolio72 se aproximan al fenómeno desde 

posiciones cercanas a las del populismo. Otros, como Cortés-Morales73 y 

Zarzuri74, realizan desde la sociología crítica, una lectura de los acontecimientos 

que aborda la revuelta y el proceso constituyente. Sin embargo, se ha dejado de 

lado analizar el carácter del estallido desde una perspectiva Gramsciana. 

Para el análisis de este trabajo, se establecen cinco etapas en el 

desarrollo de los acontecimientos: a) Surgimiento y espontaneidad, b) 

masificación y maduración sin conducción, c) pasivización y decaimiento, d) 

institucionalización y e) derrota y cierre. 

a) Surgimiento y espontaneidad: 14 - 25 de octubre.  

Durante estas jornadas el colectivo secundario hace llamamiento a la 

movilización frente a la subida de los 30 pesos en el pasaje de metro a través 

del “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. La desobediencia civil, 

mayoritariamente estudiantil, se presenta como la expresión de descontento 

hasta el mismo 18 de octubre. Los acontecimientos se precipitan y da inicio 

al estallido propiamente, con la masificación de la protesta y la apelación a 

toda la estructura social: “no eran 30 pesos eran 30 años”. La rabia se 

expresa en forma de violencia con la quema 30 estaciones de metro75 y 

 
67 Tele13, "La marcha más grande de Chile", Tele13, 26 de octubre de 2019.    
68 El mostrador, Movimiento feminista sigue haciendo historia, El mostrador, 8 de marzo de 2020. 
69 Alberto Mayol, Big Bang. Estallido Social 2019. Modelo derrumbado, sociedad rota, política 
inútil, (Santiago de Chile: Catalonia, 2020). 
70 Mario Garcés, Estallido social y una nueva constitución para Chile. (Santiago de Chile: Lom 
Ediciones, 2020). 
71 Carlos Ruiz Encinas, Octubre Chileno. La irrupción de un pueblo, (Santiago: Taurus, 2020) 
72 Cristobal Bellolio, El momento populista chileno, (Santiago, Chile: Editorial Debate, 2022) 
73 Alexis Cortés-Morales, Chile, fin del Mito. Estallido, Pandemia y Ruptura Constituyente, 
(Santiago: Ril editores, 2022) 
74 Raul Zarzuri, coord., Violencias y contraviolencias. Vivencias y reflexiones sobre la revuelta de 
octubre en Chile, (Santiago de Chile, Lom ediciones, 2022). 
75 Cristian Neira, Ex Fiscal Carlos Gajardo critica que, a seis meses del estallido social, aún no 
se sepa quién quemó el Metro, [En línea] 1 de mayo de 2020, 
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/05/01/ex-fiscal-carlos-gajardo-critica-que-a-seis-
meses-del-estallido-social-aun-no-se-sepa-quien-quemo-el-metro.html 
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edificios emblemáticos76. Piñera declara el Estado de excepción 

argumentando que “Chile está en guerra” y autorizando la militarización del 

país. Durante los siguientes días se suceden saqueos a supermercados, 

enfrentamientos con el ejército y las fuerzas especiales de carabineros.  

b) Masificación y maduración sin conducción: 25 de octubre – 12 de noviembre. 

En la jornada del 25 de octubre tiene lugar la “marcha más grande de 

Chile”77, más de dos millones de personas en todo el país se concentran 

para expresar su apoyo a las movilizaciones. Visibiliza una sociedad diversa 

y superpuesta. Esta fecha supone la consolidación del estallido y su 

vehiculización hacia bloque social ascendente78. “Chile despertó” y “Hasta 

que la dignidad se haga costumbre” se convierten en las dos banderas de 

lucha. La masividad del movimiento obliga al gobierno a retirar la presencia 

militar de las calles. En los días posteriores se desarrollan cabildos 

barriales79 que permiten definir demandas y articulan territorialmente al 

movimiento. La presión social se mantiene y cuenta con su momento culmen 

en el paro nacional del 12 de noviembre que debilita todavía más al 

presidente80. 

c) 13-15 de noviembre y confinamiento. Pasivización y decaimiento. 

La movilización de los días anteriores obliga al Ejecutivo a negociar, se 

producen reuniones entre partidos de gobierno y oposición. En la jornada del 

viernes 15 de noviembre, amplios sectores del arco político81 firman el 

Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución82 que pone las bases de 

 
76 Tele13, Enel informa que edificio corporativo fue "atacado por desconocidos" y que no hay 
lesionados, Tele13, 18 de octubre de 2019. 
77 La Tercera, Manifestación desde las alturas, La tercera, 25 de octubre de 2019.  
78 Álvaro García Linera, «Empate catastrófico y punto de bifurcación», Crítica y emancipación: 
Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, 1 (1), 2008. 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye2S1a.pdf 
79 Correo. Chile: Cabildos ciudadanos buscan una solución a la crisis social, Correo, [En línea] 
29 de octubre de 2019. https://diariocorreo.pe/mundo/cabildos-ciudadanos-buscan-una-solucion-
a-la-crisis-social-en-chile-fotos-nndc-919705/  
80 Rodrigo Fuentes, Masiva participación en paro nacional marca cuarta semana de protestas en 
todo el país, Radio Universidad de Chile, [En línea] 12 de noviembre de 2019. 
https://radio.uchile.cl/2019/11/12/masiva-participacion-en-paro-nacional-marca-cuarta-semana-
de-protestas-en-todo-el-pais/  
81 Diario Concepción, Congreso firma histórico acuerdo por una nueva Constitución, Diario 
Concepción, [En línea] 15 de noviembre de 2019. 
https://www.tvu.cl/prensa/2019/11/15/congreso-firma-historico-acuerdo-por-una-nueva-
constitucion.html 
82 Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución. Biblioteca del congreso nacional de Chile. 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_
Paz.pdf  
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un nuevo proceso constituyente. La negociación y firma se produce sin 

presencia de las organizaciones sociales que han impulsado la revuelta 

social83. A partir de esta fecha, aunque continua la convocatoria de 

movilizaciones, estas van decayendo en intensidad y concentran su 

masividad en las jornadas de viernes y eventos concretos84 85.Con el fin de 

año y el inicio del periodo estival, esta situación se profundiza. Se esperaba 

un repunte de la movilización en marzo, pero el impacto de la pandemia 

supone el cierre del Estallido. La conmemoración del día internacional de la 

mujer el 8 de marzo de 2020, con una convocatoria multitudinaria de dos 

millones de personas, representa la última gran movilización de este 

fenómeno social. 

d) 25 de octubre: Institucionalización. 

Durante el transcurso de la pandemia el foco de los debates se centra en la 

gestión de la crisis sanitaria y económica que la pandemia arrastra. Se 

generan algunos focos de malestar en territorios86 sin lograr prosperar y 

emergen grupos de autoayuda a través de las ollas comunes87. 

El 25 de octubre de 2020 se celebra el plebiscito de entrada al proceso 

constituyente en el que la opción por el apruebo y la convención 

constitucional obtiene el 78% de los votos88. 

 

 

 

 
83 Dasten Julián-Vejar, «Los sindicatos en la revuelta social del 2019 en Chile en Movimientos», 
en Chile en Movimientos, comps. Karla Henríquez y Geoffrey Pleyers, (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO, 2023) 
84 Cooperativa.cl. Un muerto, ataques a cuarteles, saqueos y transporte suspendido dejó violenta 
jornada de protestas, Cooperativa.cl. [En línea] 20 de enero de 2020. 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/un-muerto-ataques-a-cuarteles-
saqueos-y-transporte-suspendido-dejo/2020-01-30/051035.html  
85 Cooperativa.cl. Demre confirma 64 locales con suspensión total o parcial de la PSU este lunes. 
Cooperativa.cl. [En línea] 6 de enero de 2020. 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/psu/demre-confirma-64-locales-con-
suspension-total-o-parcial-de-la-psu-este/2020-01-06/133956.html  
86 Rocío Montes. La crisis impulsa el rebrote de las protestas en Chile, El País, [En línea] 24 de 
mayo de 2020. https://elpais.com/internacional/2020-05-24/la-crisis-impulsa-el-rebrote-de-las-
protestas-en-chile.html  
87 Arnold Prat. Vuelve a Chile la “olla común”, símbolo de la pobreza en tiempos de Pinochet. La 
Razón. [En línea] 13 de mayo de 2020. 
https://www.larazon.es/america/20200513/mgs625hp2zhbbmbzm5c4ebuafe.html  
88 Alberto Labra. Histórico plebiscito y 50% de participación: Chile aprueba por amplia mayoría 
tener una nueva Constitución, La tercera, 25 de octubre de 2020. 
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e) Trabajo constituyente y plebiscito de salida: derrota y cierre del proceso. 

El 15 y 16 de mayo de 2021 se celebran las elecciones para elegir a los y las 

convencionales que elaborarían la nueva constitución89. La correlación de 

fuerzas resultante muy favorable a las fuerzas progresistas quedando las 

fuerzas de derecha con el 20% de los votos y la representación en la cámara. 

En diciembre de 2021 es elegido Gabriel Boric como presidente de Chile por 

la coalición Apruebo Dignidad90. Estos acontecimientos, como señala 

Cortés-Morales91 resultan inseparables. Finalmente, el 4 de septiembre de 

2022, la nueva constitución queda rechazada con el 62% de los votos92. El 

acuerdo de 2023 para crear una nueva constitución profundiza la elitización 

del proceso, se deja de lado a los protagonistas de la revuelta y se crea una 

comisión de expertos designada por el congreso. A ello se suma que los 

resultados a la elección de los 50 consejeros constitucionales93 sitúa al 

Partido Republicano, de carácter ultraconservador, como el más votado. 

3.2.5. ¿Hacia una revolución pasiva? 

A lo largo de las entrevistas realizadas para este trabajo, se vislumbran 

los elementos que dan forma al concepto de revolución pasiva mencionados en 

los apartados anteriores. Es decir, la existencia de una movilización creciente de 

carácter espontáneo de las clases subalternas y la posibilidad de un cambio 

controlado y dirigido desde las elites, así como el reformismo y la neutralización 

de la movilización.  

 
89 BBC. Elecciones en Chile: el Congreso acuerda posponer hasta el 15 de mayo los comicios 
para la Constituyente, BBC, [En línea], 7 de abril de 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-56658037  
90 Tele13. Gabriel Boric se convierte en el Presidente más votado de la historia de Chile, Tele13, 
[En línea] 19 de diciembre de 2021. https://www.t13.cl/noticia/elecciones-2021/politica/gabriel-
boric-se-convierte-presidente-mas-votado-historia-chile-19-12-2021  
91 Alexis Cortés, «Del movimiento estudiantil a La Moneda», en Chile en Movimientos, comps. 
Karla Henríquez y Geoffrey Pleyers, (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2023). 
92 Juan Manuel Ojeda, El Rechazo se impuso en todas las regiones de Chile y barrió con los 
bastiones del Apruebo en la Metropolitana y Valparaíso, La Tercera, [En línea] 4 de septiembre 
de 2022. https://www.latercera.com/politica/noticia/el-rechazo-se-impuso-en-todas-las-regiones-
de-chile-y-barrio-con-los-bastiones-del-apruebo-en-la-metropolitana-y-
valparaiso/T5AGHNSTFRHZPILVWG6EZKHCAY/  
93 BBC. La derecha logra una amplia victoria electoral en Chile y comandará el proyecto de la 

nueva Constitución, BBC, [En línea], 8 de mayo de 2023. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-65521714  
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3.2.5.1. Movilización espontánea y falta de conducción 

La movilización surge como un acto de desobediencia civil contra la 

subida del pasaje de metro, con el célebre “no eran 30 pesos eran 30 años”. En 

el pensamiento de Gramsci94 ello reflejaría el momento en que “vastas masas 

[…] han pasado súbitamente de la pasividad política a una cierta actividad”. En 

el diagnóstico de las organizaciones emerge esta misma lectura, que tiene que 

ver con la incorporación de sectores hasta entonces no movilizados. 

Sí, hay un levantamiento como de toma de conciencia, que al parecer es 

un poquito más masivo y yo creo que tiene que ver también con esta rabia. 

La rabia por fin explota, no sé si despierta, pero explota. Yo creo que la 

gente no cambió su parecer, no pensaba que estuviese bien el sistema, 

sabía que estaba malo, pero al ver cómo la masividad, tiene esta posibilidad 

de explotar en conjunto y botar también todo lo que pensaba. (Entrevista a 

miembro de Cruzadas. 30/06/2020). 

Los sectores populares se involucraron con mayor profundidad y 

presencia en este tema y se transformó en una demanda nacional de 

carácter muy transversal. (Entrevista a dirigente de la Asociación chilena 

de barrios y zonas patrimoniales. 12/05/2020).  

Lo que tiene lugar o lo que empieza a suceder a partir del 18 de octubre, 

es que la clase trabajadora empieza a constituirse a sí misma como sujeto, 

de nuevo. (Entrevista a vocera de la Coordinadora Feminista 8M. 

16/06/2020) 

Se trata de un escenario de rápida maduración política que lleva a los 

grupos subalternos de la pasividad hacia la activación95. En apenas siete días 

desde la emergencia social, un 25 de octubre acontece la “marcha más grande 

Chile” en la que más de un millón de personas inundan las calles de Santiago96. 

Este acontecimiento y el sostenimiento en el tiempo de la movilización proyecta 

un escenario excepcional, de participación política por parte de sectores diversos 

 
94 Gramsci, La política y el Estado moderno, 141. 
95 Modonesi, Revoluciones pasivas. 
96 BBC. Protestas en Chile: la histórica marcha de más de un millón de personas que tomó las 

calles de Santiago, BBC, [En línea] 25 de octubre de 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-50190029  
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hasta entonces desmovilizados. El pensamiento gramsciano97 lo  ilustra la frase: 

“ayer el subalterno era una cosa, hoy no es ya una cosa, sino una persona 

histórica, […], y mientras que ayer era […] solo resistente a una voluntad ajena 

hoy siente que es […] agente por necesidad activo y emprendedor.” 

Como contraparte, genera una fusión del cuerpo social movilizado, en el 

que emergen toda una serie de demandas difusas. Se expresa como agitación 

en ausencia de una organización que permita articular las luchas y demandas en 

un sentido contra-hegemónico. Gramsci98, en su análisis sobre las clases 

subalternas, profundiza en esta reflexión indicando que la “historia de los grupos 

sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica”. Análisis que 

encuentra su correlato en el diagnóstico de las organizaciones que forman parte 

de la movilización: 

El problema es la imposibilidad [de conducción] que tenemos los actores 

articulados que compartimos y que hemos defendido, instalado, 

demandado por décadas, lo mismo que la ciudadanía expresa en la calle. 

El problema es no tener la capacidad de canalizar, de conducir, de dar 

cierta viabilidad al marco de una propuesta. (Entrevista a dirigente de la 

CUT. Central Unitaria de Trabajadores. 25/08/2020) 

Ahora, claro, fue espontáneo, inorgánico, violento, sin propuesta y por 

eso que fue tan fácil después construir un acuerdo entre los que lo 

construyeron. (Entrevista a dirigente del Sindicato de Metro. 27/08/2020) 

Mayol99 comparte la presencia de este elemento de espontaneidad 

señalando que “se evoluciona hacia la desestructuración y debilidad de los 

liderazgos impugnadores” en oposición a la movilización estudiantil que tuvo 

lugar en 2011. 

El movimiento chileno, aunque sin la conducción que las organizaciones 

señalan, genera inquietud en las clases dominantes. Esto lleva a los grupos 

directivos a tomar la iniciativa, a reaccionar100. Ejemplo de ello es como durante 

las primeras jornadas de protesta, el empresario Andrónico Luksic (quien posee 

 
97 Gramsci, Antología, 336. 
98 Ibid, 438. 
99 Alberto Mayol, Big Bang, 50. 
100 Gramsci, Cuadernos, Tomo 4 
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la mayor fortuna de Chile) hace una serie anuncios de carácter político y 

económico: responsabiliza al presidente Piñera del estallido social101, se abre a 

negociar un impuesto al patrimonio102 y anuncia que el salario mínimo para sus 

trabajadores va a ser de 500.000$103. 

3.2.5.2. Empate catastrófico. Incapacidad del movimiento para imponerse y de 

las élites para reestablecer el orden 

La movilización sostenida logra integrar a grupos sociales alejados de la 

vida social y política del país. Se produce una convergencia que aúna multitud, 

movilización prolongada, legitimación de la resistencia activa y uso de la 

violencia ante la represión de las fuerzas policiales. 

Este proceso (sucede) … gracias a la movilización de la gente y gracias 

a los paros, gracias a las marchas y también gracias a la violencia, que eso 

no se puede olvidar. (Entrevista a dirigente de la CONES, Coordinadora 

Nacional de Estudiantes Secundarios. 15/05/2020) 

Creemos que efectivamente la violencia, de carácter revolucionario, la 

violencia que es transformadora, la violencia que es colectiva, que no es 

Robinsoniana, como dijera Marx, yo creo que es efectivamente una de las 

herramientas que nosotros avalamos y empleamos. (Entrevista a miembro 

de Garra Blanca Antifascita. 02/06/2020) 

La violencia con la que reaccionan Fuerzas Especiales de Carabineros 

durante la revuelta104, tras algunas semanas de negar la importancia de las 

demandas, hace patente la situación de parálisis de las clases dirigentes hasta 

 
101 El Mostrador. Luksic le pone presión a Piñera: «La clase política puede hoy resolver las 

pensiones, la educación, la salud y el transporte público», El Mostrador, [En línea] 19 de octubre 

de 2019. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/luksic-le-pone-presion-a-pinera-la-

clase-politica-puede-hoy-resolver-las-pensiones-la-educacion-la-salud-y-el-transporte-publico/  

102 Jaime Flores Fierro, Luksic se abre a discutir impuesto a altos patrimonios y afirma que para 

salir de la crisis se necesitan acciones concretas, La Tercera, 26 de octubre de 2019.  

103 Cooperativa.cl. Andrónico Luksic reacciona a la crisis: Sueldo mínimo de 500 mil pesos en 

sus empresas, Cooperativa.cl, [En línea] 22 de octubre de 2019.  

https://cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/andronico-luksic-reacciona-a-la-crisis-

sueldo-minimo-de-500-mil-pesos/2019-10-22/181719.html  

104 El español. Piñera asegura que Chile "está en guerra" tras 10 muertos en los disturbios, El 

español, [En línea] 20 de octubre de 2023. https://www.elespanol.com/mundo/20191020/chile-

militariza-controlar-disturbios-suman-muertos/438206319_0.html  
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ese momento105. Estas características -alta participación, cronificación del 

conflicto y legitimación de la violencia- permiten entrever una crisis o fractura de 

la clase dirigente como tal, y a renglón de ello, del Estado. El presidente Piñera 

solo hace un primer gesto a final de Octubre106 reconociendo la posibilidad de 

iniciar un proceso que sustituya la constitución de 1980. Este movimiento es 

resultado de la presión militar y empresarial y como reacción al desarrollo de 

cabildos autoconvocados107 en los barrios y poblaciones de todo el país que 

entroncan con la propuesta de consulta nacional impulsada por Asociación 

Chilena de Municipalidades108. 

 Podría afirmarse que estas clases dirigentes han perdido su capacidad 

de dirigir y solo tiene la capacidad de dominar, a través de la violencia. Sin su 

función ideológica, los grupos subalternos se emancipan de la moral y los valores 

hegemónicos hasta ese momento109.  

A inicios de noviembre de 2019 ya se vislumbra un momento político 

diferente. Un 85% de la población respalda al movimiento social y más del 80% 

respaldan un nuevo proceso constituyente110. El equilibrio catastrófico lo define 

Gramsci111 como el choque entre dos fuerzas antagónicas, una progresiva y otra 

regresiva, que terminan por destruirse recíprocamente. Este desempate, según 

 
105 The Conversation. Las respuestas fallidas de Piñera frente a la crisis social en Chile, The 

Conversation, [En línea] 6 de noviembre de 2019. https://theconversation.com/las-respuestas-

fallidas-de-pinera-frente-a-la-crisis-social-en-chile-126386  

106 AFP. Cambiar la Constitución heredada de Pinochet surge como opción para desactivar crisis 

en Chile, SWI swissinfo.ch, [En línea] 31 de octubre de 2019. 

https://www.swissinfo.ch/spa/afp/cambiar-la-constituci%C3%B3n-heredada-de-pinochet-surge-

como-opci%C3%B3n-para-desactivar-crisis-en-chile/45338526  

107 Rodrigo Fuentes, Cabildos autoconvocados: 15 mil personas se han sumado a la iniciativa 

popular en todo el país, Diario Universidad de Chile, [En línea] 7 de noviembre de 2019. 

https://radio.uchile.cl/2019/11/07/cabildos-autoconvocados-15-mil-personas-se-han-sumado-a-

la-iniciativa-popular-en-todo-el-pais/  

108 Carlos Ruiz-Encinas, y Sebastián Caviedes, El poder constituyente de la revuelta chilena. 1a 
ed. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022) 
109 Gramsci, Antología. 
110 El Mostrador. Nueva Constitución: Encuestas coinciden en que más de 85% de la población 

confía en un nuevo pacto social como solución a la crisis, El mostrador, [En línea] 4 de noviembre 

de 2019.   https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/11/04/nueva-constitucion-encuestas-

coinciden-en-que-mas-de-85-de-la-poblacion-confia-en-un-nuevo-pacto-social-como-solucion-

a-la-crisis 
 
111 Gramsci, La política y el Estado moderno 
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100 
 

el propio Gramsci, solo puede romperse a través de un César, una figura 

carismática que decanta la vitoria de la fuerza progresiva o regresiva. Incluso, 

señala Modonesi112, podría darse un “cesarismo sin César” vinculado a las 

organizaciones de masas o al parlamento. 

Este último caso, el del cesarismo sin César, es el que emerge en la 

revuelta chilena. El Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución alcanzado 

el 15 de noviembre113 es suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas del 

congreso114. El acuerdo descarta la Asamblea Constituyente. Los marcos para 

la resolución del conflicto quedan acotados a la democracia liberal, 

traduciéndose en una ampliación de los aparatos de control, dando paso, por lo 

tanto, a un cambio controlado. 

En el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución se establecen ciertas 

reglas de funcionamiento y de procedimiento a esta instancia constituyente. 

Y eso, claro, se contrapone conceptualmente a la Asamblea Constituyente, 

porque la Asamblea Constituyente se deriva del poder constituyente 

originario, y el poder constituyente originario no tiene reglas. (Entrevista a 

dirigente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 11/05/2020) 

3.2.5.3. Cambio controlado y por arriba. Acuerdo del 15 de noviembre 

Las organizaciones sociales se han mostrado contrarias al acuerdo del 15 

de noviembre. Entienden que se realiza a espaldas de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales, “entre cuatro paredes” como se repite en varias 

entrevistas. El acuerdo cristaliza un proceso constituyente que sustituye a los 

actores protagonistas de la revuelta por los partidos tradicionales.  

Fuimos y somos críticos de cómo se construyó el acuerdo. Sí. Nadie nos 

puede decir a nosotros que la mejor manera de hacerlo era en una 

madrugada del 15 de noviembre, no sólo por la forma, sino que también yo 

 
112 Modonesi, Revoluciones pasivas, 146. 
113 M. J. Ahumada, I. Caro, F. Cáceres y X. Soto. Chile inicia histórico proceso para reemplazar 

su Constitución, La Tercera, 15 de noviembre de 2019.  

114 Javiera Barrueto y Bastián Garcés. Gobierno y más del 90% de las fuerzas políticas del 

Congreso suscriben acuerdo constitucional: PC se automargina. El líbero, [En línea] 15 de 

noviembre de 2019. https://ellibero.cl/actualidad/gobierno-y-mas-del-90-de-las-fuerzas-politicas-

del-congreso-suscriben-acuerdo-constitucional-pc-se-margina/  

https://ellibero.cl/actualidad/gobierno-y-mas-del-90-de-las-fuerzas-politicas-del-congreso-suscriben-acuerdo-constitucional-pc-se-margina/
https://ellibero.cl/actualidad/gobierno-y-mas-del-90-de-las-fuerzas-politicas-del-congreso-suscriben-acuerdo-constitucional-pc-se-margina/
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diría porque eso en el fondo nuevamente, va a la trampa de invisibilizar a 

los actores. (Entrevista a dirigente de la CUT. Central Unitaria de 

Trabajadores. 25/08/2020). 

La verdad que también nos damos cuenta de que esto, tal cual está 

estructurado, ya está en manos de partidos políticos. (Entrevista a dirigente 

de la MUMS. Movimiento por la Diversidad Sexual y de Género. 

01/06/2020). 

La crítica transciende el acuerdo, no solo se señala qué se firmó, sino que 

también cuándo se firma este documento. A través de este acuerdo, entienden 

las organizaciones, se estaba legitimando a un gobierno que violaba los 

derechos humanos. 

No puedes firmar una paz en esas condiciones, es absurdo, Cuando 

ellos firmaron, ya teníamos violación a los derechos humanos, entonces tú 

no entiendes una firma de la paz con esos costos. (Entrevista a vocera de 

la Coordinadora de Víctimas de trauma ocular. 07/09/2020) 

Nosotros no nos reuniríamos nunca con Sebastián Piñera. Yo te lo 

aseguro, no nos reuníamos con Sebastián Piñera en este contexto. En este 

contexto post estallido, quién sabe si previo al estallido hubiésemos 

participado en alguna reunión. (Entrevista a vocera de Londres 38, espacio 

de memorias. 22/05/2020) 

Villacañas115 plantea como resultado que “las reformas no se impulsan 

desde el movimiento popular, sino más bien como una reacción contra este” 

desembocando en la subalternización de los actores sociales en el proceso. 

Morton116 señala a este “por arriba” en términos de domesticación de las fuerzas 

insurreccionales. 

En la entrevista a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) 

se hace una crítica al acuerdo que sintetiza los elementos anteriores 

relacionados con el cambio controlado y el reformismo de las élites: 1) se trata 

 
115 José Luis Villacañas, La revolución pasiva de Franco, (HarperCollins Ibérica, S.A. Madrid, 
España, 2022) 
116 Adam David Morton, «What Is This Thing Called Passive Revolution?», In Progress in Political 
Economy. February 24, (2016). Recuperado de https://www.ppesydney.net/what-is-this-thing-
called-passive-revolution/ 
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de un arreglo entre los partidos, 2) ajeno al movimiento y como respuesta a este. 

En él se evidencia 3) el arrinconamiento de las organizaciones sociales y 4) la 

emergencia de este, no solo como respuesta, sino como neutralización, 

canalización e institucionalización del movimiento. “Reacción” desde arriba, de 

contragolpe”117. 

Nosotros hicimos un pronunciamiento señalando que el Acuerdo por la 

Paz y la Nueva Constitución, en primer lugar, era (1) un acuerdo político 

que había surgido a propósito y por la (2) presión del movimiento social en 

esas semanas y que lamentablemente era un acuerdo que tenía (3) un 

conjunto de restricciones y limitaciones. Nosotros hicimos el planteamiento, 

dijimos bueno, esto es producto de la presión de la movilización social, 

también una forma de (4) neutralizar, canalizar, institucionalizar el estallido 

social pero que era una conquista parcial del mundo social que se había 

esparcido en las calles. (Entrevista a dirigente de la Comisión Chilena de 

Derechos Humanos. 11/05/2020),  

Es interesante que las mismas organizaciones entrevistadas, comprenden 

como a través de este acuerdo se puede desarrollar una forma de revolución 

pasiva. Se trata de un proceso de “transformación revolucionaria sin irrupción 

revolucionaria, sin revolución social, sin protagonismo de las clases 

subalternas”118. 

Se puede cambiar una Constitución para que nada cambie o se puede 

cambiar la Constitución para que cambie a medias o se puede cambiar la 

Constitución para que las cosas cambien radicalmente. (Entrevista a 

dirigente de la Asociación chilena de barrios y zonas patrimoniales. 

12/05/2020).  

 
117 Massimo Modonesi, «Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana 

a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo». En Horizontes gramscianos. 

Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci, Ed. por Massimo Modonesi, (209-236). 

(UNAM, México, 2013) 

118 Modonesi, Pasividad y subalternidad, 40. 
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3.2.5.4. Revolución–Restauración. Neutralización y participación crítica de las 

organizaciones en el proceso 

Tal como se desprende de las entrevistas, es posible identificar una 

lectura crítica por parte de las organizaciones en lo que refiere a la salida de la 

crisis política y social a través del Acuerdo por la Paz social y la Nueva 

Constitución. Una idea similar se desprende del trabajo de Pleyers119 quien 

afirma que una lectura posible a propósito del acuerdo del 15 de noviembre y el 

proceso que abre es la de volver “a centrar la atención de la sociedad en los 

mecanismos de la política institucional, en arenas que dominan otros actores, 

celosos de sus prerrogativas y que no dejan entrar fácilmente al pueblo y los 

actores sociales”. Al mismo tiempo, la gran mayoría de ellas reconocen que van 

a tomar parte activa del proceso. En algunos casos, con expectación y confianza, 

en otros con cierto recelo, matizando que su adhesión a la institucionalización 

del proceso es relativa. Plantean hacerlo desde posiciones propias y sin plegarse 

a las campañas de los grandes conglomerados partidarios del apruebo. 

Nosotros estamos con el apruebo y la Convención Constitucional. En 

otros movimientos creo que existe más desconfianza respecto al acuerdo 

de paz. Yo creo que lo vemos como una oportunidad, pero creo que va a 

haber un antes y un después del apruebo. (Entrevista a miembro de 

Organizando Trans Diversidades, 24/08/2020). 

Nos definimos por el apruebo, obviamente, porque creemos que Chile 

necesita, sin duda, un nuevo orden jurídico, pero nos definimos también en 

esa misma asamblea muy críticos del acuerdo del 15 noviembre. […] 

Nosotros no hemos renunciado y queremos seguir luchando por una 

Asamblea Constituyente efectivamente soberana, ciudadana y autónoma. 

(Entrevista a dirigente del Colegio de profesores, 17/04/2020).  

Aunque cada uno de los relatos demuestra una adhesión diferente al 

proceso, sí se hace patente una participación pragmática. Se interpreta que el 

acuerdo del 15 de noviembre puede no ser la salida deseada, pero sí responde 

a unas correlaciones de fuerza dadas. También, que el debate constitucional es 

 
119 Golfrey Pleyers, «Prólogo», en El despertar chileno, ed. por Rodrigo Ganter Solis... [et al.], 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022), 21. 
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terreno en disputa, pues el plebiscito y la convención son el instrumento con el 

que alterar esta realidad existente, a través de la modificación progresiva de “la 

composición precedente de las fuerzas”120. Estas dos formas de adhesión 

concuerdan con la divisoria que plantea Balsa121, entre el consenso activo y el 

consenso pasivo. Una participación convencida en el proceso, minoritaria a 

todas luces entre las organizaciones, y una pragmática e incluso resignada, ante 

la ausencia de una alternativa mejor. 

Esa resignación, toma cuerpo en el “perderlo todo”: 

ese era el temor más grande en un momento de debacle social […] Era 

que la revuelta termine y no haber ganado nada y yo creo que eso, eso de 

decir como el compromiso profundo con lo que estaba pasando y con lo 

que estábamos protagonizando. (Entrevista a vocera de la Coordinadora 

Feminista 8M. 16/06/2020) 

Por último, emergieron algunas organizaciones, la minoría, que 

rechazaron participar de la redacción de la nueva constitución. Son actores que 

se sitúan en posiciones libertarias y herederas del mirismo, adherentes a vías 

insurreccionales y de desborde popular. Existe un rechazo frontal a la 

institucionalización del movimiento y una apuesta decidida por impulsar los 

cambios desde la calle, en un proceso sostenido de movilización. 

No, no o sea no vamos a hacer campaña por lo menos, y lo decimos 

claramente porque no podíamos entrampar al pueblo a un proceso del que 

no se tenían las garantías. (Entrevista a miembro de ACES, Asamblea 

Coordinadora de Estudiantes Secundarios 12/08/2020) 

En estas posiciones reside la lectura contraria a la revolución pasiva. Esta 

es la revolución activa, que Villacañas122 la entiende como rebelión popular que 

permite la emersión de un nuevo modelo político, transformado también el plano 

 
120 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Tomo 5 (México D.F., México: Ediciones Era, 1999), 
188. 
121 Javier Balsa, «Hegemonías, sujetos y revolución pasiva», Revista Tareas, 125, 2007: 29-51. 

Recuperado de  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535055617003 

122 Villacañas, La revolución pasiva de Franco. 
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económico y convirtiendo a estos nuevos grupos sociales en protagonistas de la 

historia. 

3.2.6. Consideraciones finales 

Finalmente, y a partir de las entrevistas realizadas, es posible realizar una 

serie de reflexiones que ayudan a entender en clave gramsciana un fenómeno 

reciente, todavía en desarrollo, como es el estallido social del 18 de octubre. Y 

desde ahí, dar una respuesta a la hipótesis que orienta el trabajo: la revuelta 

chilena de 2019 evoluciona hacia una forma de revolución pasiva. Si bien los 

acontecimientos iniciales podían haber transcurrido en otros sentidos, una 

movilización de clases subalternas de forma inorgánica y espontánea y una 

reacción de las élites que busca un cambio controlado. Esto último a través de 

la profundización del uso de los aparatos de control y de un reformismo que ha 

conseguido neutralizar a los sectores más radicales, gatillando con ello una 

revolución-restauración.  

En relación con lo ocurrido desde el mismo momento del estallido, 18 de 

octubre, hasta la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, se 

observan una serie de episodios claves: (1) En los acontecimientos se 

condensan dos décadas de movilizaciones ajenas, no confluyentes hasta 

entonces. (2) El octubrismo se encuentra marcado por una masividad y un 

sostenimiento en el tiempo excepcional hasta ese momento, pero carente de 

dirección. Esto conlleva que, para este fenómeno, la primera ley de la 

termodinámica no termine de cumplirse: (3) la energía social, al no tener un 

conductor adecuado, no logra transformarse en poder real, muy al contrario, la 

resolución del proceso en el acuerdo por Acuerdo por la Paz es la prueba 

fehaciente de que hubo pérdidas en la canalización del malestar durante este 

recorrido. Pero también (4) se hace patente como una clase dirigente, reacia 

hasta ese momento a introducir cualquier tipo de cambio al sistema 

constitucional chileno, se abrió a negociar un nuevo proceso con el Acuerdo por 

la Paz del 15 de noviembre. Esto habla de la fortaleza que el propio movimiento 

social había demostrado durante ese mes de movilización constante, y del recelo 
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que generó entre los sectores dominantes a perder su rol hegemónico. Empate 

catastrófico lo llama Linera123. 

En lo referente a lo ocurrido tras acuerdo del 15 de noviembre en adelante, 

la lectura que las organizaciones realizan, conlleva en lo político y en lo 

metodológico una serie de consecuencias que confirman la hipótesis de partida 

y ofrecen respuesta a la pregunta de investigación. Todo apuntan a una 

resolución del conflicto social en forma de revolución pasiva. 

(1) El acuerdo surge como iniciativa de las clases dirigentes -

representadas por el presidente de la república y los partidos que lo sostienen- 

ante el empuje del movimiento social. Esta decisión (2) subordina 

automáticamente el rol de los actores sociales en el proceso. Como apunta 

Gramsci124 “los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos 

dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan”. La legitimación a través 

de la firma del acuerdo, de gran parte del arco político de oposición, representa 

el salvataje para estas élites, que (3) evitan la “caída de Piñera”, ganando tiempo 

y poniendo plazos y fechas al proceso. Además, (4) dan curso institucional a la 

crisis y limitan su resolución a los marcos de la democracia liberal impidiendo 

fórmulas de carácter iliberal, popular y/o revolucionario. Es decir, se trata de una 

resolución “por arriba”, dirigida por los grupos dirigentes. 

En cierto modo, Gramsci125 refleja lo anteriormente dicho cuando refiere 

que  

La clase tradicional dirigente, […] cambia hombres y programas y 

reabsorbe el control que se le estaba escapando […]; hace incluso 

sacrificios, se expone a un futuro oscuro con promesas demagógicas, pero 

conserva el poder, lo refuerza por el momento, […] y (logra) dispersar a su 

personal de dirección, que no puede ser muy numeroso ni muy adiestrado.  

El inicio de la pandemia (5), con su consiguiente confinamiento, resulta el 

golpe de gracia y el cierre definitivo del “momento estallido”, que, sin embargo, 

tuvo en la movilización del 8 de marzo, una última jornada masiva. 

 
123 Linera, «Empate catastrófico», 2008. 
124 Gramsci, Antología, 440. 
125 Gramsci, Cuadernos, Tomo 5, 52. 
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A través de la lectura que hacen las organizaciones protagonistas del 

estallido, se confirma la hipótesis de partida. La movilización tenía un amplio 

sustento en lo cuantitativo y lo cualitativo, pero carecía del príncipe moderno 

gramsciano126 encargado de conducir el proceso social en un sentido de 

desborde popular. Desde el acuerdo de noviembre ya existía la sospecha de una 

neutralización del movimiento y vuelta a la toma de control por parte de las élites. 

El resultado del plebiscito del 4 de septiembre127, en el que la propuesta 

en la que había trabajado la convención constitucional quedó rechazada, hace 

más evidente la hipótesis defendida en este ejercicio. El nuevo acuerdo de 2023 

para continuar con la elaboración de una constitución profundiza la elitización del 

proceso al contar con una “comisión de 24 expertos” designada por el congreso. 

A ello se suma que los resultados a la elección de los 50 consejeros 

constitucionales128 sitúa al Partido Republicano, de carácter ultraconservador, 

como el más votado, evidenciando un escenario novedoso: que la revolución 

pasiva progresiva que proyectaba el acuerdo del 15 de noviembre derive en una 

de carácter regresivo.  

 
126 El príncipe moderno gramsciano es el partido de vanguardia. En el contexto chileno de 
descrédito a los partidos sería posible integrar a organizaciones de la sociedad civil con 
capacidad aglutinadora. 
127 Federico Rivas y Rocío Montes. Chile rechaza rotundamente la nueva Constitución, El País, 

[En línea] 5 de septiembre de 2022. https://elpais.com/chile/2022-09-05/chile-rechaza-

rotundamente-la-nueva-constitucion.html  

128 BBC. La derecha logra una amplia victoria electoral en Chile y comandará el proyecto de la 

nueva Constitución, BBC, [En línea] 8 de mayo de 2023. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-65521714  

https://elpais.com/chile/2022-09-05/chile-rechaza-rotundamente-la-nueva-constitucion.html
https://elpais.com/chile/2022-09-05/chile-rechaza-rotundamente-la-nueva-constitucion.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65521714
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65521714
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3.3. Artículo III 

Estallido social en Chile: ¿Un caso de populismo imperfecto? 
 

Social upheaval in Chile: a case of imperfect populism? 12 

Introducción. 

El término populismo es habitual en las tertulias y debates actuales, 

resulta “ampliamente utilizado en el análisis político contemporáneo” (Laclau, 

1986: 165). Eso sí, se utiliza en general como una forma de agravio a la hora de 

calificar al adversario político (Bellolio, 2022). Se afirma que “tal político” o “cual 

propuesta” es populista, la mayoría de las veces en un sentido peyorativo. La 

intencionalidad de este uso no es sino la “denigración de las masas” (Laclau, 

2005: 87) en tanto que rebaño manipulable u moldeable a partir de una serie de 

ínfulas vacías. 

Por el contrario, a partir de los trabajos desarrollados por Ernesto Laclau 

(1986, 1996, 2005, 2008) y Chantal Mouffe (1991, 2007, 2019, 2023) por 

separado, o en conjunto (1987, 2000), el término populismo ha ido mutando en 

categoría analítica a la par que estrategia narrativa. Tras su trabajo, otros 

autores, particularmente de Latinoamérica, han continuado desarrollando, 

enriqueciendo y matizando el concepto. Es esta acepción de categoría analítica, 

la que gravita en torno al trabajo realizado por estos autores, la que resulta de 

interés para el trabajo que se plantea. 

Con ello, la pregunta que pretende responder el artículo es ¿Es el estallido 

social chileno un movimiento populista? Y a partir de ahí: ¿Cuáles son las claves 

que permiten identificar a un movimiento social como populista? La hipótesis 

inicial es que el Estallido chileno inicia un momento populista visibilizando una 

multitud de “demandas insatisfechas [que] desestabilizó la hegemonía 

dominante” (Mouffe, 2019: 25) alumbrando un nuevo pueblo (Ruiz, 2020). 

 
 Artículo pendiente de enviar a revisión. 
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El trabajo empírico ha sido realizado entre el 7 de mayo y el 7 de 

septiembre de 2020 con la elaboración de 31 entrevistas a organizaciones 

sociales que tuvieron un rol activo en la revuelta3. Dada la naturaleza 

interpretativa de la pregunta, se ha considerado que una metodología cualitativa 

a partir de entrevistas a profundidad era la herramienta más adecuada para 

contestar a ella. A partir de estas entrevistas se tiene acceso a una panorámica 

amplia de opiniones y puntos de vista a propósito de los acontecimientos vividos 

en Chile, permitiendo dar respuesta a las cuestiones formuladas. La entrevista 

en profundidad “aboga por una forma de entrevista que algunos hacen de 

manera natural, en las situaciones de la vida cotidiana, con la sola ayuda del 

sentido común y la experiencia” (Vallés, 2002: 29).  

Continua Vallés (2002: 41) señalando que estas  

no son meras conversaciones cotidianas, aunque se aproximan a ellas 

en tanto interacción cara a cara producida en condiciones históricas y 

socio-biográficas determinadas. Se trata de conversaciones profesionales, 

con un propósito y un diseño a la investigación social, que exige del 

entrevistador una gran preparación, habilidad conversacional v capacidad 

analítica. 

Por lo tanto, pretende construir un ecosistema que resulte el espejo de la 

realidad misma, en un espacio cercano para la persona entrevistada, en el que 

se sienta cómoda y que ayude a aminorar los elementos ajenos que pueden 

alterar un relato transparente y espontáneo. Todo ello, sin olvidar que el objetivo 

del ejercicio es producir una información y responder a unos objetivos 

previamente definidos. 

Además de las entrevistas, se han revisado los trabajos más recientes 

sobre el objeto de análisis, con la finalidad de complementar la recogida de 

datos. Si bien es cierto que “Chile despertó” es un movimiento social todavía en 

desarrollo (Martí y Martín-Álvarez, 2023), ha logrado concentrar la atención de 

varios trabajos monográficos (Pleyers, 2023; Henríquez y Pleyers, 2023; 

Martuccelli, 2022; Zarzuri, 2022; León, 2020; Fernández, 2020; Garcés, 2020; 

 
3 Las entrevistas realizadas están disponibles en el anexo organizadas con nombre, fecha de 
realización y organización a la que pertenecen. 
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Mayol, 2020, entre otros) que han abordado el fenómeno desde diferentes aristas 

y miradas. También así, en este tiempo, han surgido artículos (Bustos, 2021; 

Palacios-Valladares, 2020; Manríquez y Polomer, 2020; Morales, 2020; Leiva, 

2020; Jiménez-Yañez, 2020, Cortés, 2019) que si bien, han resultado un aporte 

a la compresión del fenómeno chileno desde marcos jurídicos, sociológicos o 

filosóficos, ninguno de ellos, hasta la fecha, se ha centrado en comprender este 

acontecimiento desde la lente del populismo. Recientemente han surgido 

trabajos (Selamé 2022; Bellolio 2022, 2020; Durán y Rojas 2021; Ruiz, 2020) 

que se ha aproximado al estallido social y sus reacciones desde la teoría 

populista, pero ninguno de ellos lo ha hecho a través de un proceso empírico de 

entrevistas a figuras centrales de la revuelta de octubre.  

La estructura del artículo tiene por objetivo facilitar su seguimiento. Para 

ello, está divido en tres apartados. El primero de ellos realiza una revisión 

bibliográfica a la categoría “populismo” situando el foco particularmente en los 

trabajos de Laclau y Mouffe y su impacto en Latinoamérica. En el segundo 

apartado se aterriza este trabajo teórico confrontándolo con las 31 entrevistas 

realizadas. Y, por último, se elaboran las conclusiones en las cuales se dará 

respuesta a la pregunta e hipótesis planteada. 

3.3.1. Teoría de Populismo en Laclau 

Coexisten un amplio mosaico de teorías sobre el populismo4. Entre todos 

estos autores hay un cierto consenso en reconocer en el populismo el objetivo 

por construir una dicotomía “élites vs pueblo” que divide la sociedad en dos 

grupos enfrentados. Existen quienes, como Hawkins y Rovira Kaltwasser (2017), 

Mudde y Rovira Kaltwasser (2017) o Stanley (2008), consideran al populismo 

una “ideología delgada o débil (thin ideology)”. En oposición a ellos, Mouffe 

(2019) o Aslanidis (2016a) apuntan a que no se trataría de una ideología sino de 

estrategias discursivas, al existir fenómenos populistas de muy diferentes signos.  

Igualmente interesante resulta la pulsión que se presenta entre la 

concepción más extendida del populismo, como experiencia vertical, de arriba 

hacia abajo (De la Torre 2008) con presencia de un líder carismático. Frente a 

 
4 Urbinati, 2019; Mouffe, 2019; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017; Aslanidis, 2016; Arditi, 2010; 
Panizza 2009; De la Torre, 2008; Laclau, 2005, 1996; Mudde, 2004; Mazzoleni, 2004; Laclau y 
Mouffe, 1987. 
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ella se plantea la horizontal (De Nadal, 2020; Aslanidis, 2017, 2016b; Collins, 

2014) de abajo hacia arriba (bottom-up politics). La primera de las posiciones 

afirma que solo hay populismo si existe una conducción “desde arriba”, 

rechazando que movimientos “de abajo a arriba” sean populistas (Roberts, 

2008). En una postura diferente se encuentra Collins (2014), quien reconoce 

como fenómenos populistas los dos escenarios -verticales y horizontales-. Como 

plantea Aslanidis (2017: 289), existen otras experiencias de “populismo desde 

abajo, forjados fuera de las instituciones políticas establecidas”. Incluso, como 

señala De Nadal (2020) y Collins (2014), el caso de Podemos en España, de 

Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, se trataría de procesos iniciados en la 

horizontalidad, a partir de movimientos sociales preexistentes. Estos 

movimientos, al consolidarse como partidos políticos posteriormente, han 

mutado hacia un populismo clásico, vertical y de liderazgo. A partir de este 

segundo escenario, ha sido acuñado el término de Movimientos sociales 

populistas -Populist Social Movements- (Aslanidis, 2016b). Que sin renunciar a 

la función de liderazgo “es ese mismo pueblo el que le da sentido al líder y no a 

la inversa” (Ríos, Umpierrez de Reguero y Vallejo, 2020: 87). 

No obstante, en cuanto al valor analítico del término, Retamozo (2016: 

131) propone que “si bien el concepto de populismo ha adquirido diferentes 

definiciones, la teoría del populismo de Ernesto Laclau es quizá la única que le 

da estatus de categoría al término y le otorga una función analítica capaz de 

devenir concepto”. Además, esta aproximación “surge como un intento de 

elaborar un análisis político de la realidad histórica latinoamericana en general” 

(Retamozo, 2018: 18). Es decir, su origen latinoamericano y el desarrollo de su 

sustancia teórica (y no sólo narrativa), hacen considerarlo como el marco 

analítico más cercano y “natural” al objeto de estudio. 

Laclau y Mouffe (1987) partirán en su trabajo de la crítica al determinismo 

y al esencialismo del marxismo de su época. Pretenden superar la frontera que 

limita el antagonismo social al conflicto capital-trabajo y que reconoce a la clase 

obrera como sujeto encargado de lograr la emancipación de la humanidad. Esta 
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definición los sitúa en el lado del posmarxismo5 (Laclau y Mouffe, 2000). En su 

trabajo, señalan que “la era de los «sujetos privilegiados» —en el sentido 

ontológico, no práctico— de la lucha anticapitalista ha sido definitivamente 

superada” (Laclau y Mouffe, 1987: 153). En oposición a ello, el propio Laclau 

(1987: 29) define a la frontera populista como aquella “forma de rearticulación de 

las identidades dislocadas que las inscribe en un discurso que divide la totalidad 

de lo social en dos campos políticos antagónicos”, amplificando los campos en 

disputa e incorporando a sujetos políticos opacados por las teorías marxista 

mayoritarias en su época. Como señala Cuda (2019), desde la óptica del 

populismo, la emancipación no se logra a través de la lucha de clases sino de la 

cultura popular6.  

A continuación, tomando como brújula la propuesta que realiza Retamozo 

(2017) cuando destaca al discurso, la hegemonía, el antagonismo y los 

significantes vacíos como claves para comprender el populismo, se busca 

realizar una contribución al aterrizaje del concepto en casos concretos. Para ello, 

se añade un elemento adicional a su propuesta: la construcción del sujeto 

pueblo.  

3.3.1.1. Discurso, antagonismo y significantes vacíos, elementos vehiculares 

en la emergencia de una situación populista 

Es oportuno comenzar este apartado aclarando que la propuesta de 

Ernesto Laclau ha estado marcada por su densidad teórica. Son varios autores 

(Retamozo, 2017; Aslanidis, 2017) quienes reconocen este hecho. Su giro 

posfundacional logra reunir el posestructuralismo, el posmarxismo y el 

psicoanálisis lacaniano, lo que conlleva la emergencia de conceptos de diversos 

 
5 Retamozo (2017: 164) en otros términos afirma que se trata de “una teoría que busca subvertir 
la dicotomía subjetivos/objetivo, para concebir que toda articulación de elementos organiza 
relaciones sociales” 
6 Por cultura popular entiende Cuda (2019: 64 y 68)  

El sujeto es el pueblo, pero no como clase sino como pobre, y la cultura es entendida 
como una cultura concreta, con un núcleo de sentido último de vida expresado en símbolos 
y costumbres. El agente es el mismo pueblo en cuanto que comunidad organizada. […] 
(En oposición con el marxismo), para los intelectuales nacionales y populares la 
innovación no vendría ni del agente ilustrado del liberalismo ni del partido como nuevo 
príncipe, sino del intelectual hecho pueblo, es decir, del mismo pueblo como sujeto político 
colectivo. 
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orígenes, asentados en disciplinas como la ciencia política, la lingüística o la 

psicología. 

De acuerdo con Laclau, para que se dé una situación populista, deben de 

darse una serie de condiciones: (1) existir demandas sociales que 

“permanecen aislada(s)” e insatisfechas (Laclau, 2005: 99). La permanencia 

de estas en una posición de exclusión, marginadas, dan pie a la emergencia de 

lo que Laclau (1996) llama “límites auténticos” o “límites excluyentes”7. (2) 

Requiere del surgimiento de un antagonismo o “momento estricto del corte”8 

(Laclau, 2005: 111). Es en este momento en el que surge la dicotomía amigo - 

enemigo (Schmitt, 2019). Mouffe (2019: 25) denomina al momento de corte 

antagonista como momento populista:  

multiplicación de demandas insatisfechas que desestabiliza la 

hegemonía dominante. En este tipo de situaciones, las instituciones no 

logran garantizar la lealtad de la gente cuando intentan defender el orden 

vigente […] (surgiendo) la posibilidad de construcción de un nuevo sujeto 

de acción colectiva –el pueblo- capaz de reconfigurar un orden social 

experimentado como injusto. 

(3) El surgimiento del discurso. Que un grupo de demandas abandonen 

su situación de aislamiento –demandas democráticas las llama Laclau (2005)– 

y transiten hacia su articulación9 –demandas populares– depende de su 

capacidad para armarse en torno a un discurso. Laclau y Mouffe (1987: 176-

177) entienden por discurso a “la totalidad estructurada resultante de la práctica 

articulatoria”. Este proceso solo es posible siempre que las demandas 

articuladas renuncien a sus diferencias formando una cadena de 

equivalencias10, lo que conlleva la “expansión de la lógica de la equivalencia a 

 
7 Siguiendo a Hegel, Laclau (1996: 71) reconoce que “pensar los límites de algo implica pensar 
lo que está más allá” de estos. Por lo tanto, estos límites auténticos o excluyentes representan 
la frontera misma entre el adentro y el afuera, el formar parte del sistema o encontrarse excluido. 
Cada uno de estos elementos excluidos son en sí mismos, embrión de un futuro antagonismo. 
8 Laclau afirma que el momento de corte es “el momento antagónico en cuanto tal” (Laclau, 2005: 
111). Se trata de la circunstancia que rompe con una dinámica normalizada. 
9 Laclau y Mouffe (1987: 176) llaman articulación “a toda práctica que establece una relación tal 
entre los elementos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica.” 
10 Por equivalencia entiende Laclau y Mouffe (1987: 218) a la creación de “un sentido segundo 
que, a la vez que es parasitario del primero, lo subvierte: las diferencias se anulan en la medida 
en que son usadas para expresar algo idéntico que subyace a todas ellas.” Por lo tanto, la cadena 
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expensas de la lógica de la diferencia” (Laclau, 2005: 104). Plantea el autor 

argentino que, precisamente, cada una de las demandas existen en la medida 

en que son diferentes de las otras: “Identidad = diferencia” (1996: 72). Y en 

paralelo, que “estas diferencias son equivalentes las unas a las otras en la 

medida en que todas pertenecen al lado interno de la frontera de exclusión” 

(1996: 72). Sentencia Laclau (1996: 73-74) que aquello que las cohesiona es 

verse “reducidas a la pura negatividad”. 

Como resultado, se produce que “algunos significantes privilegiados 

condensan en torno de sí mismos la significación de todo un campo” (Laclau, 

2005: 114). (4) El discurso descansa sobre el significante vacío. “Cualquier 

identidad popular requiere ser condensada, como sabemos, en torno a algunos 

significantes (palabras, imágenes) que se refieren a la cadena equivalencial 

como totalidad.” (Laclau, 2005: 125). El significante vacío, por lo tanto, es esa 

palabra o imagen que logra fraguar la unidad de las demandas11. Retamozo 

(2017: 164) sintetiza este proceso refiriendo a que este “significante puede 

exceder un contenido particular y amalgamar otros que le son heterogéneos, 

construyendo una cadena de equivalencias y construyéndose como una 

representación de la cadena”. Pero no solo, el propio Laclau (2006: 58) declara 

que en el populismo las demandas cristalizan “en torno a ciertos símbolos 

comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de 

identificación popular”. Laclau (2005) graficó este ejercicio en el caso de las 

elecciones de 1945 en Argentina, cuando Perón simplificó la contienda electoral 

en una elección entre él y Braden, quien era el embajador de USA en el país. 

Por lo tanto, también el argentino asume la idea clásica en el populismo del 

surgimiento de una figura carismática12. (5) Finalmente es imprescindible que 

esa imagen, palabra o líder, logre cumplir con la función totalizadora, 

representada en la analogía de la sinécdoque: “la parte que representa al todo” 

(Laclau, 2005: 97), una “relación por la que un contenido particular pasa a ser el 

 
de equivalencias es la existencia de diferentes demandas fijadas por esa relación de exclusión e 
insatisfacción. 
11 La importancia de estos significantes privilegiados reside en la capacidad de contener en torno 
a ellos las esperanzas y anhelos dispersos. Demandas desatendidas que encuentran en una 
palabra o imagen el gatillante que las unifica y canaliza. 
12 Laclau (2005: 130) plantea que “en esta manera casi imperceptible la lógica de la equivalencia 
conduce a la singularidad, y ésta a la identificación de la unidad del grupo con el nombre del 
líder. 
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significante de la plenitud comunitaria ausente, es exactamente lo que llamamos 

relación hegemónica” (Laclau, 1996: 82). 

Imagen 1: Construcción del discurso en el populismo 

 

Fuente: elaboración propia a través de Laclau (2005) y Laclau y Mouffe 

(1987) 

En la imagen, puede observarse el proceso desde el que las demandas 

se encuentras inconexas entre sí, tan solo marcadas por su posición de exclusión 

con respecto de un sistema. Para a continuación, mediante la articulación de 

estas y su vaciamiento parcial, la construcción de unas equivalencias que las 

homogeniza y asimila, en cierto modo, al significante privilegiado. 

La sutura del sistema conforma la argamasa que las unifica en una sola 

estructura discursiva dando pie a la posibilidad de un fenómeno populista. 

Esta es la correa de transmisión que conecta la demanda social con el 

populismo. Una estrategia discursiva (Laclau, 2005) que tiene como objetivo 

último la emergencia de un nuevo pueblo. Y que exige sostenerse en algunos 

conceptos clave –significantes vacíos– con capacidad para galvanizar al 

conjunto de descontentos presentes en una sociedad, a partir de un discurso 

totalizador.  

3.3.1.2. Democracia liberal, neoliberalismo y hegemonía 

Otra característica del enfoque populista de Laclau y Mouffe es que se 

trata de una propuesta que se inscribe al interior de la democracia liberal (Laclau 

y Mouffe, 1987; Mouffe 2007, 2015). En esta concepción, se aprecia una ruptura 

con la tradición leninista de la toma del poder del Estado. Esta afirmación tiene 

su correlato en la frase: “una clase no toma el poder del Estado, sino que deviene 

Estado” (Laclau y Mouffe, 1987: 120) y sintetiza la confianza de los autores en 
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los valores de la democracia liberal, pero apostando por lo que llaman 

democracia radical13. Esto en la práctica, supone un rechazo a la revolución con 

momento jacobino: guerra de posiciones frente a guerra de movimientos14. 

Es importante aclarar que, Laclau y Mouffe (1987), consideran al avance 

del neoliberalísmo como un retroceso para la democracia y señalan a la 

socialdemocracia como la gran derrotada de la contienda al ser asimilada. 

Mouffe (2019: 14) lo expresa con nitidez cuando afirma que “hegemonía fue 

escrito en una coyuntura marcada por las crisis de la formación hegemónica de 

la socialdemocracia […]. (En 2000) un creciente número de partidos 

socialdemócratas habían descartado su identidad de “izquierda” habiéndose 

definido eufemísticamente como de “centroizquierda””. Por lo tanto, si se trata de 

un avance del neoliberalismo, las demandas que puedan dar lugar a momentos 

populistas están vinculadas a las problemáticas que este modelo genera. Mouffe 

(2019: 27) lo expresa cuando señala que estas son “la expresión de una variedad 

de resistencias a las transformaciones políticas y económicas sufridas durante 

los últimos años de hegemonía neoliberal”. 

Ema e Ingala (2020: 13) reconocen que la tradición laclauniana busca “la 

construcción de una comunidad heterogénea, el pueblo, como requisito para 

movilizar una política que haga frente a la hegemonía del neoliberalismo y a su 

reparto desigual de privilegios favorables a las élites”. No es casual que, tanto 

Laclau y Mouffe en un inicio, como ahora Massey (2015) o Collins (2014), 

identifiquen a Latinoamérica como un territorio en el que podría conformarse una 

alternativa al neoliberalismo. La experiencia de los gobiernos progresistas de la 

llamada “marea rosa” apunta en ese sentido. 

 
13 Por democracia radical Mouffe (1995) comprende un proyecto que se opone al ‘jacobino’. 
Ingala (2020: 144) la define como el: 

conjunto heterogéneo de teorías y posiciones políticas que surgen en el último tercio 
del siglo XX que, frente a un cierto agotamiento de la doctrina marxista, pero preservando 
muchas de las intuiciones y tesis de Marx, proponen, más allá de una política entendida 
exclusivamente en términos de lucha de clases, radicalizar el principio democrático de 
igualdad, promover la participación ciudadana frente a los modelos representativos y 
combatir toda forma de exclusión. 

14 La guerra de movimientos o revolución con momento jacobino equivale a la asunción al poder 
utilizada por la revolución francesa de 1789 o la rusa de 1917. Guerra de posiciones es 
equiparada a hegemonía por parte de Gramsci, atendiendo al desarrollo de los Estados 
occidentales, más desarrollados: “la guerra de movimiento, victoriosamente aplicada en Oriente 
el año 17, [frente] a la guerra de posición o de trinchera, que era la única [vía] posible en 
Occidente” (Gramsci, 2015: 255) 
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Pero como sentencia Mazzolini (2020: 25), el populismo no es solo un 

mecanismo impugnatorio, es además “una operación con vocación 

hegemónica”. Esto es, la apuesta por sustituir un determinado orden valórico, 

intelectual y moral por otro (Gramsci, 2015). Laclau (1996: 82-83) sintetiza este 

ejercicio de superación hegemónica cuando afirma que: 

Una clase o grupo es considerado como hegemónico cuando no se 

cierra en una estrecha perspectiva corporativista sino que se presenta a 

amplios sectores de la población como el agente realizador de objetivos 

más amplios tales como la emancipación o la restauración del orden social 

(…) así desde el punto de vista de la producción social de significantes 

vacíos, la operación hegemónica sería la presentación de la particularidad 

de un grupo como la encarnación del significante vacío que hace referencia 

al orden comunitario como ausencia, como objetivo no realizado. 

Esta crítica al neoliberalismo encuentra su raigambre en lo que Mouffe 

(2019: 67) ha llamado “populismo de izquierda”. Parte del reconocimiento a la 

democracia liberal pues “no aspira a una ruptura radical con la democracia liberal 

pluralista. […] Persigue el establecimiento de un nuevo orden hegemónico dentro 

del marco constitucional democrático liberal.” 

3.3.1.3. Pueblo como sujeto político por construir 

Laclau (2005: 107) dice que el populismo traza “una frontera de exclusión 

(que) divide a la sociedad en dos campos”: de un lado el pueblo, del otro la élite. 

Propone una “interpelación al pueblo, la gente, los cualquiera, los de abajo…que 

cataliza distintas experiencias y la unifica en una identificación común.” (Ema e 

Ingala, 2020: 13). Paradojamente, en Deleuze (1987: 286), “el pueblo es lo que 

falta, lo que no está” y para el populismo, el desafío consiste en unificar un sujeto 

disperso y ajeno, “amorfo en término de categorías de clase” (Errejón y Mouffe, 

2015: 12), del que emerja un sujeto político articulado: el pueblo. Laclau (2004 

en Retamozo, 2017: 170) afirma que “el populismo es a mi entender la forma en 

que se constituye el pueblo como agente histórico”. O como lo expresa en La 

razón populista: “una plebs que reclame ser el único pópulus legítimo” (Laclau, 

2005: 108).  
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Laclau (1996: 77), además, presenta la existencia de catalizadores que 

favorecen la cimentación del sujeto político unificado. Para el argentino, la 

represión a la movilización es la más clara: 

en un clima de extrema represión, toda movilización por un objetivo 

parcial será percibida no solo en relación con su reivindicación u objetivo 

concreto de esas luchas, sino también como acto de oposición respecto al 

sistema. Este último hecho es el que establece el lazo entre una variedad 

de luchas y movilizaciones concretas y parciales […] porque todas ellas son 

vistas como equivalente en su confrontación con el régimen represivo.  […] 

Lo que establece su unidad […] (es) algo negativo: su oposición a un 

enemigo común. 

Portantiero, en Los usos de Gramsci (1981: 153), comparte con Laclau la 

idea de pueblo como sujeto abigarrado a construirse: “es la propia categoría de 

pueblo la que debe ser construida, en tanto voluntad colectiva. El pueblo no es 

un dato sino un sujeto que debe ser producido”. Aragües (2020: 90) logra 

interseccionar populismo, luchas y pueblo cuando señala que  

el populismo posee el mérito de abordar la cuestión del sujeto político 

desde una perspectiva plural, no esencialista, constructivista. El sujeto se 

configura en la acumulación de las luchas en curso mediante el 

acoplamiento de sujetos prácticos, activos, definidos por sus 

reivindicaciones, no por perfiles preestablecidos. 

Y sentencia: “multitud, pueblo, son el reflejo de un proceso” (Aragües, 

2020: 93). También Alemán (2019: 142) señala al pueblo como “aquello por 

construir”, y añade que esto “solo podría emerger en condiciones contingentes”. 

A continuación, se utilizan estos elementos fundamentales del enfoque 

populista: discurso, antagonismo y los significantes vacíos, así como hegemonía 

y la construcción del sujeto pueblo como herramientas analíticas del “estallido 

social en Chile”  

3.3.2. El Estallido social: ¿Un fenómeno populista? 

Una vez resumidas las ideas esenciales detrás de los cinco elementos 

que conforman el corazón del enfoque populista de Laclau, se aborda el ejercicio 
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empírico del artículo. El 14 de octubre de 2019, estudiantes secundarios hacen 

un llamado a la desobediencia civil contra la subida de 30 pesos en el pasaje del 

metro en Santiago bajo el lema “evadir, no pagar otra forma de luchar”15. Cuatro 

días después, el 18 de octubre, el movimiento alcanza el nivel de Estallido, un 

fenómeno de movilización social de impacto nacional por su masividad y 

duración. Las 31 entrevistas a figuras destacadas de la revuelta permitirán 

comprobar si el estallido del 18 de octubre cumple con los criterios para 

considerarse un fenómeno populista.  

3.3.2.1. Proceso histórico de luchas sociales: articulación de demandas y 

emergencia del discurso 

La historia reciente de Chile, desde el mismo retorno de la democracia en 

1989, ha estado marcado por procesos de movilización más o menos extensos, 

más o menos generalizados, de diferentes colectivos (Mayol, 2012 y 2020). 

Mouffe y Errejón (2015: 13) plantean que la “negatividad es constitutiva y nunca 

puede ser superada”, pues en los antagonismos no existen soluciones 

racionales. Son núcleos de malestar que, o se resuelven, o vuelve a emerger 

tarde o temprano. Un ejemplo de ello son las movilizaciones del colectivo 

estudiantil chileno, que, por su precocidad y constancia, especialmente entre el 

colectivo secundario, ha resultado ser el más activo. El proceso de acumulación 

de fuerza comienza en 2001 con el denominado mochilazo. Tras ello llegó el 

movimiento pingüino en 2006 y finalmente el movimiento estudiantil de 2011. En 

las entrevistas, este surgimiento de un discurso a partir de la articulación de 

diversas demandas se observa claramente: 

es un proceso acumulativo que viene de varios años, quizá desde los 

primeros movimientos estudiantiles de secundarios. Posteriormente el 

universitario en 2011 y demandas sociales que las distintas organizaciones 

de la sociedad civil de y de la ciudadanía han venido planteando de forma 

reiterada. (Entrevista a dirigente de COLMED, Colegio de médicos. 

27/10/2020) 

 
15 https://www.latercera.com/nacional/noticia/evasion-masiva-obligo-cerrar-cinco-estaciones-
metro/861135/ 
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En años posteriores, emergieron conflictos territoriales que demandaban 

mayor descentralización (2011). También, en 2016, contra el sistema privado de 

pensiones, y más recientemente, en 2018, se produce el estallido feminista. La 

característica que tenían es que se trataba de movimientos que se expresaban 

por separado. No fue hasta 2019 no se encontraron. Señala Ruiz (2020: 39) que 

“eran ríos que se soldaban después de chocar en forma aislada con cada 

atropello, ahora en un solo torrente contra el gran abuso”. Este relato se repite 

entre las organizaciones que forman el movimiento social de la revuelta:  

Venía desencadenando todo el tema estudiantil primero, después todo 

el tema de la marginalidad de las regiones, que hubo un estallido en Aysén, 

estallido en diferentes abusos de empresas, territorios aislados, después 

vino todo el tema contra las AFP, que también tuvo un estallido fuerte el 

2016 más o menos y el último era el estallido feminista o de todos los temas 

más vinculados al género. (Entrevista a miembro de MUMS, Movimiento 

por la Diversidad Sexual, 01/06/2020) 

Había una necesidad, pero como te decía, parcelada, no se 

conversaban, no se complementaban antes del estallido y en ese sentido 

hubo una comprensión de que la lucha unificada, que es la que es la que 

nos hace sentido como pueblo. (Entrevista a vocera de Londres 38, espacio 

de memorias. 22/05/2020) 

[Se alcanza] un punto de ebullición que finalmente culmina, a nuestro 

juicio, el 18 de octubre, como alineando toda esta ansiedad de 

transformaciones más profundas. (Entrevista a dirigente de COLMED, 

Colegio de médicos. 27/10/2020) 

Es posible entrever como la emergencia de estas demandas fue 

expresándose de forma aislada, pero cada vez su impacto resultó en fenómenos 

más diversos y de mayor impacto. Se trata de “marchas de espiral ascendente” 

(Ruiz, 2020: 37), de acumulación de fuerza y experiencia por parte del 

movimiento social. Pero lo que permite la unificación de todas ellas en un solo 

cuerpo tras el 18 de octubre es dejar de lado su particularidad, su especificidad, 

su diferencia, y engarzarse en una misma cadena de equivalencias, permitiendo 

la completitud de la articulación discursiva. Laclau (1996: 75) lo expresa cuando 
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dice que únicamente cuando los “significantes se vacían de todo vínculo con 

significados particulares y asumen el papel de representar el puro ser del sistema 

[…] Es sólo privilegiando la dimensión de equivalencia hasta el punto en que su 

carácter diferencial es casi anulado”. El momento de corte, el hecho concreto, en 

el que todo salta por los aires, tiene lugar con el llamamiento a la desobediencia 

civil por parte del estudiantado secundario. 

La mayoría nos pasó eso, que identificábamos las demandas hace 

mucho rato y esto fue como la explosión solamente. Yo creo que ayuda 

mucho la participación de los secundarios, como jóvenes que dan el 

ímpetu. (Entrevista a miembro de Cruzadas. 30/06/2020) 

3.3.2.2. División de la sociedad en dos: antagonismo pueblo-élites 

Como ya se ha señalado, la división de la sociedad en dos campos 

enfrentados es una de las claves fundamentales en el populismo. De un lado el 

pueblo, la gente como grupos vilipendiados, del otro la élite plutocrática. 

Fernández (2020: 15) afirma que “el estallido ataca, en primer lugar, a las élites, 

porque aquello que era considerado primacía o prevalencia, hoy es visto 

simplemente como privilegio”. 

 En el fenómeno chileno, esta división también se hace evidente a ojos de 

las organizaciones: 

Sentimiento histórico de marginalidad, de marginación y de trato indigno 

que la oligarquía le ha dado a este bajo pueblo. (Entrevista a dirigente del 

Colegio de profesores, 17/04/2020) 

Salir a decir todos los políticos son corruptos, todos los políticos son 

malos, que se vayan todos, de alguna manera decir basta, se acabó. No 

quiero más corrupción. (Entrevista a dirigente de CORPADE. Coordinadora 

de Padres por el Derecho a la Educación. 18/05/2020) 

Ante la falta de voluntad por parte de los diferentes gobiernos en Chile de 

impulsar cambios, la fractura desbordó el orden liberal: las demandas “forjaran 

una identidad común. Dicha identidad, al entrar en conflicto directo con la élite 

política, rompió las formas de procesamiento diferencial propias de la 

democracia liberal” (Selamé, 2022: 248).  
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Pero no se produce un señalamiento en exclusiva hacia el poder político. 

Se ocasiona un señalamiento hacia un conglomerado de actores más amplio, 

responsables de un abuso generalizado (Mayol, 2020). Mayol (2020: 66) señala 

que “la promesa del estallido social radica en el fin de la impunidad de las élites”. 

Bellolio (2020: 44) argumenta que emergió una narrativa en la que se contrapuso 

“el discurso político del pueblo movilizado contra el establishment”. A través de 

los relatos de las organizaciones se puede entrever que dentro de las élites se 

engloba también al poder económico y a fuerzas represivas como apéndice de 

estos actores. 

La transición democrática administró el poder de una manera 

absolutamente desconectada de la sociedad civil […]. Y ese proyecto lo 

que hizo fue radicalizar las brechas entre la sociedad civil, la gente, y las 

élites políticas y, por cierto, económicas. (Entrevista a dirigente de 

SIDARTE, Sindicato de Actores y Actrices de Chile, 26/05/2020) 

El sistema nos ha tratado pésimo, con violencia todos los días, desde 

que hemos nacido.  Nosotros en la calle vamos de frente, el odio que 

tenemos hacia el capital, hacia los pacos. […]  Hemos vivido mucha 

injusticia y el cambio tiene que ser radical. Peleando en la calle: con el 

Estado, con los pacos. Es el camino. (Entrevista a miembro de LDA 

Antifascistas, Los de Abajo Antifascitas. 27/07/2020) 

Como se puede apreciar, la dicotomía presentada alude a un “nosotros” o 

a “la gente”, en oposición a esos grupos de poder político y económico. 

Cualquiera de los dos conceptos es un sinónimo de pueblo. 

3.3.2.3. Emergencia del significante vacío. “Del Chile despertó” a “Hasta que la 

dignidad se haga costumbre.” 

Ya se ha señalado antes que, sin significante vacío, no hay fenómeno 

populista posible. Sin imagen o palabra que logre condensar en torno a sí las 

diferentes demandas en una sola voz, no es posible hablar de populismo. En 

este caso se produce una evolución de los conceptos centrales de la revuelta. 

Chile era la excepción en la región por tratarse de un país “estable” a ojos de las 

propias élites. Sin ir más lejos, el propio presidente Sebastián Piñera, había 

definido días antes del estallido social a Chile como “oasis en medio de una de 
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América Latina convulsionada”16. En este escenario, el primero de los conceptos 

vehiculares fue el de “despertar”, que como señala Ruiz (2020: 13) se trataría 

más bien de un “sacudirse de encima la modorra”. 

[Despertar] es abrir los ojos con todo lo que significa el proceso de estos 

meses, que, en definitiva, cerró muchos ojos a propósito de la violación a 

los derechos humanos que hubo sistemáticamente en cientos de 

manifestante durante estos meses. (Entrevista a dirigente de la Asociación 

chilena de barrios y zonas patrimoniales. 12/05/2020) 

Pero no fue hasta que el proceso fue decantando y consolidándose a partir 

de las diferentes fórmulas de participación y protagonismo popular, que el 

significante vacío alcanzó su madurez. Dignidad fue el concepto que permeó e 

hizo suyo el movimiento social. Fernández (2020: 15) afirma que “no hay ninguna 

fe en pie: ni el socialismo ni el capitalismo ni el cristianismo. Irrumpió con fuerza 

la palabra “dignidad””. 

Efectivamente, cuando uno dice que la dignidad se haga costumbre, mira 

todo lo que encierra, porque encierra todo lo que nosotros queremos, en 

una palabra.  (Entrevista a dirigente de ANCO Salud. 11/08/2020) 

Al principio también vivimos la desorientación. Este malestar que se 

expresa como por encima de todas las organizaciones político y sociales, 

como orgánico y transversal y masivo e impugnadores, muy fuerte. (…) 

Entonces se puso el concepto de dignidad quedando súper en claro eso, 

cuál era el tinte ideológico. Derechos sociales, como una nueva 

Constitución, como derechos humanos. (Entrevista a dirigente de FECH, 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. 04/09/2020) 

La cristalización de este término como significante vacío lleva a bautizar al 

punto neurálgico de las movilizaciones en Santiago, Plaza Italia, como Plaza 

Dignidad17. Esto evidencia el consenso que el término genera al interior del 

movimiento social, pues, como reconoce Pleyers (2018), en el concepto 

dignidad, se encuentran demandas materiales y subjetivas. La cristalización del 

 
16 https://cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-
oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html 
17 https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2019/11/11/adios-plaza-baquedano-google-
cambia-el-nombre-del-lugar-a-plaza-de-la-dignidad/ 
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malestar en este acontecimiento puede entenderse como la antesala de la 

emergencia del sujeto colectivo pueblo. Esta operación hegemónica, señala 

Laclau (1996: 83), “sería la presentación de la particularidad de un grupo como 

la encarnación del significante vacío que hace referencia al orden comunitario 

como ausencia, como objetivo no realizado.” 

La apropiación de este concepto como eje vertebrador no evita que, como 

también se ha señalado, puedan emerger otro tipo de figuras o símbolos que 

cumplan la función de basamento aglutinante. Como se señala en el libro Rabia 

dulce de furiosos corazones. Símbolos, íconos, rayados y otros elementos de la 

revuelta chilena (2020) irrumpen dos imágenes por encima de otras: la bandera 

de Chile completamente negra “expresando el dolor por los muertos que 

provocaba el accionar policial y militar” (VVAA, 2020: 50) y la del negro 

matapacos –un perro quiltro– “que representa la dignidad y la rebeldía (VVAA; 

2020: 50). 

Como se evidencia, se produce el surgimiento de imágenes o palabras que 

vienen a ocupar la posición de significantes privilegiados. Pero no así de un líder 

o figura carismática que encarne las demandas. No solo no se produce, sino que 

además entre las organizaciones justifican la inexistencia de esta figura: 

No tiene una conducción única. No tienen esa confianza en ciertos 

líderes que podríamos decir hoy día, podemos llevar esto ha determinado 

lugar. Porque hay mucha desconfianza. (Entrevista a dirigente de 

CORPADE. Coordinadora de Padres por el Derecho a la Educación. 

18/05/2020) 

Yo creo que la unidad se da en torno a la organización. No es la unidad 

de personajes, no es la unidad de liderazgo, es la unidad del pueblo 

organizado como trabajadores, como estudiantes, como pobladores, ahí es 

donde se da la verdadera unidad. (Entrevista a dirigente de la CTC, 

Confederación de Trabajadores del Cobre. 01/06/2020) 

El movimiento estudiantil nace en las universidades, en las 

universidades que están en la ciudad. Entonces, la desconexión con los 

sectores rurales o con las bases sociales o la periferia es notoria y la gente 

claro que lo notó. Esa es la razón por la cual tampoco los partidos fueron 
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capaces de liderar la revuelta popular del 18 octubre y razón por la cual 

tampoco hubo líderes durante la revuelta popular de octubre. (Entrevista a 

militante de OTD, Organización Transdiversidad. 23/08/2020) 

Es posible identificar varios argumentos diferentes entre sí. El primero 

apunta a la desconfianza hacia liderazgos personales, el segundo a la 

preferencia por parte de las organizaciones y el movimiento social de una 

conducción orgánica de pueblo. El tercero de los argumentos presenta una 

desconexión, por parte de los grandes movimientos preexistentes, a propósito 

de las realidades en las que viven los grupos subalternizados. 

3.3.2.4. Se abrieron las grandes alamedas. La emergencia de un nuevo pueblo 

Los procesos de movilización están marcados por el encuentro entre 

sujetos sociales que hasta entonces no lo hacían. Errejón y Mouffe (2015: 12) 

plantea que la obsesión de Gramsci consistía en “articular lo diferente y fraguar 

una voluntad colectiva”, construir un pueblo. Ingala (2020: 156) propone que “el 

pueblo solo es, en la medida en que se hace pueblo, actúa como pueblo y se 

reúne”; es decir, un sujeto que se construye en la acción. En los acontecimientos 

acaecidos tras el 18 de octubre, emergen conatos de unidad, de la emergencia 

de una “voluntad colectiva nacional‐popular” (Gramsci, 2009: 83). En los relatos 

de las organizaciones se vislumbra una relación entre el concepto despertar y la 

emergencia de un nuevo sujeto político asociado  

eso es lo que yo creo que es el despertar de Chile o el despertar del 

pueblo, de los pueblos de Chile, que es el ser consciente de su poder, de 

su capacidad. (Entrevista a dirigente de FECH, Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Chile. 04/09/2020) 

Aquellos que no veían una realidad y de repente les estalla esa realidad 

hablan de estallido, desde ellos, y es correcto. Pero desde nosotros, desde 

el pueblo, desde la ciudadanía, creo que es más correcto hablar de 

despertar. (Entrevista a dirigente del Colegio de profesores, 17/04/2020) 

Sin la presión del pueblo no estaríamos hoy en día donde estamos y es 

porque el pueblo se desbordó en la calle y dijo ya basta y cuando el pueblo 

dijo basta lo dijo con fuerza. (Entrevista a vocera de la Coordinadora de 

Víctimas de trauma ocular. 07/09/2020) 
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Ruiz (2020: 39) plantea que lo que ocurre en aquellos meses de 

movilización es “la fragua de un nuevo pueblo (que) se identifica en torno al 

hecho de situar como adversario de su protesta esa casta”. Esta casta, que como 

ya se ha señalado anteriormente, a ojos del movimiento estaba conformada por 

una trenza en la que se encontraban políticos, empresarios y fuerzas policiales, 

fue la responsable de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, 

con muertes e inmuebles casos de trauma ocular18. Las organizaciones 

confirman el análisis propuesto por Laclau (1996) cuando afirma que un contexto 

de represión facilita la confluencia de luchas parciales y la construcción de un 

sujeto político unificado. Se hace patente como el movimiento social legitima la 

acción directa como respuesta a la violencia de Estado, a aquella que encabeza 

el ejército y las Fuerzas especiales de carabineros. La primera línea19, nombre 

que asume este colectivo, son vistos como defensores de esa mayoría social 

movilizada. La literatura a propósito del fenómeno chileno también analiza estas 

prácticas como un ejercicio de contraviolencia en respuesta de la violencia 

directa del Estado (Zarzuri y Henriquez, 2022). 

Lo que nosotros estábamos de acuerdo es con la primera línea, porque 

si no hubiera sido por la primera línea, muchos de nosotros no hubiésemos 

podido llegar a la Plaza de la Dignidad. Porque si no hubiera estado la 

primera línea, a lo mejor, tuviéramos que lamentar más muertos, más 

traumas oculares, más detenidos. Entonces yo creo que ellos tuvieron un 

acto de valentía y de defensa del pueblo y eso nosotros lo legitimamos. La 

primera línea sentimos que era la autodefensa que tenía el pueblo, no había 

otra forma de defenderse de tanta represión.  (Entrevista a vocera de la 

Coordinadora de Víctimas de trauma ocular. 07/09/2020) 

Este nivel de violencia, que es bien extraño pensarlo de esa manera, el 

nivel de violencia manifestado ese 18 de octubre, hizo que gente volviera a 

recobrar la esperanza y pensara y dijera nuevamente: ¡si es posible 

cambiar las cosas! ¡si es posible que este Chile que despierta vuelva a 

manifestarse en la calle! y, si es necesario, con más violencia. Y ahí está 

 
18 https://elpais.com/internacional/2019/12/13/america/1576242860_199468.html 
19 https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/2019/12/07/entrevista-a-un-capucha-en-la-
primera-linea-damos-la-cara-contra-la-yuta.html 
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también la legitimación a la primera línea, que ha sido fundamental en todo 

esto. Si no tendríamos más muertos, tendríamos más mutilados, 

tendríamos la confrontación hubiera sido mucho peor si no hubiéramos sido 

nosotros mismos quienes nos autoorganizamos para defender estas 

movilizaciones masivas que se generaron a partir del 18 de octubre. 

(Entrevista a vocera de UKAMAU. 13/05/2020) 

Los relatos vienen a justificar la presencia de la primera línea como último 

dique de contención ante la represión de las fuerzas policiales, como protectores 

del pueblo chileno. Nuevamente la frontera populista del ellos contra nosotros. 

3.3.2.5. Nueva constitución, vocación hegemónica y ruptura con el 

neoliberalismo 

El concepto de nueva constitución ya ha surgido previamente como 

análogo de dignidad cuando se abordaba la categoría del significante vacío. El 

receptáculo sobre el que descansan las esperanzas del pueblo movilizado es en 

la redacción de una nueva constitución que supere la pinochetista vigente desde 

1980. La constitución es, en última instancia, el contrato social del que se dotan 

las sociedades para definir los marcos sociales, políticos y económicos. Todo ello 

es puesto en entredicho por parte del movimiento social. 

Gracias a esta frase, hasta que la dignidad se haga acostumbre, nace 

esta idea de la nueva Constitución. (Entrevista a dirigente de la CONES, 

Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. 15/05/2020) 

En ese sentido, siento que la revuelta tiene, por un lado, por lo tanto, una 

impugnación al modelo y, por otro lado, una impugnación a la 

institucionalidad democrática. Es decir, es un movimiento antineoliberal y 

un movimiento democratizador. Está puesto en entredicho lo político, lo 

institucional, lo económico, lo cultural. (Entrevista a miembro de la 

Coordinadora de Naciones Originarias. 26/05/2020) 

En ese sentido, la impugnación a la que se hace mención se sostiene en 

las propias limitaciones que la constitución vigente contempla, pues como 

declaraba el ideólogo y arquitecto de esta, Jaime Guzmán (1979: 19): “La 

Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean 

constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. 
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La hegemonía de las élites en Chile es heredera de la dictadura y descansa 

en la constitución de 1980 (Alzueta-Galar, 2023). El movimiento social es 

consciente que solo superando esta, puede lograr “la reconstrucción 

democrática de la nación en torno a un nuevo núcleo” (Laclau y Mouffe, 1987: 

107).  

Las causas y las banderas que son levantadas producto del estallido 

social nosotros la compartimos totalmente porque es justamente lo que se 

produce, todas las luchas específicas y demandas puntuales y particulares 

se unifican […]  

Por lo tanto, con un horizonte común que se condense, que se concentra 

en una sola, de carácter general, que es el cambio de la Constitución. 

Porque si tú te das cuenta, al principio convergen los pobladores, 

convergen los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, en fin, y luego se 

hace una síntesis de esas de esas demandas. Dicen: “Bueno, la única 

forma parece ser de avanzar en el respeto y garantía de las demandas 

específica de todos los que estamos acá. Es salvar el gran obstáculo que 

tenemos, que es la Constitución. (Entrevista a dirigente de la Comisión 

Chilena de Derechos Humanos. 11/05/2020) 

Este giro sitúa al nuevo pueblo emergido de la revuelta como grupo que 

aspira a ser hegemónico, pues “no se cierra en una estrecha perspectiva 

corporativista si no que se presenta a amplios sectores de la población como el 

agente realizador de objetivos más amplios” (Laclau, 1996: 82). En el caso del 

estallido en Chile el pueblo movilizado sintetiza esos objetivos más amplios en 

el proyecto de nueva constitución. Y en su apelación es posible identificar un 

horizonte posneoliberal como proyecto al que aspira.  

3.3.3. Consideraciones finales 

Una vez realizado todo el recorrido hermenéutico y empírico, se hace 

posible plantear una serie conclusiones en torno al fenómeno chileno. También 

es posible recuperar la hipótesis de partida en la que se postula al estallido social 

como un fenómeno populista. En ese sentido, a partir del trabajo de Laclau y el 

análisis realizado de las entrevistas, es posible confirmar parcialmente la 

hipótesis. ¿Se trata de un fenómeno populista? Sí, pero no “de manual”. Se trata, 
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por lo tanto, de un fenómeno populista imperfecto o incompleto ante la ausencia 

de un liderazgo o figura emblemática, que ponga rostro a estas demandas. 

¿Qué lleva a concluir que sí se trata de un fenómeno populista? 

(1) Durante el proceso octubrista, una serie de demandas históricamente 

irresueltas se presentaron unificadas. La desobediencia civil iniciada por el 

estudiantado secundario saltando los torniquetes del metro de Santiago20 

suponen el “momento estricto del corte” (Laclau, 2005: 111). Y tras ello, como si 

de un momento “cuasi Epifanio” se tratara, toda una arquitectura societal se 

derrumba. Las demandas hasta entonces separadas se sueldan, movilizándose 

de forma unificada, conformando un solo cuerpo social. (2) El segundo de los 

elementos, como también se ha logrado identificar previamente, es la 

emergencia de la frontera discursiva en la que queda dividida la sociedad entre 

el pueblo y la élite. “Van a pagar” era uno de los rallados que aparecían en las 

calles de Santiago, que como dice Mayol (2020: 66), apela a como los 

privilegiados “se les acaba la impunidad”: ellos-nosotros. (3) En las entrevistas 

se logra evidenciar el surgimiento de un significante vacío -dignidad=nueva 

constitución- con capacidad para condensar todos los anhelos dispersos. 

Selamé (2022: 250-251) señala a propósito del fenómeno chileno que “la 

diversidad de demandas postergadas por la élite política se articularon en una 

identidad común, donde significantes vacíos como “dignidad” dotaban de 

cohesión a una multiplicidad de sectores sociales”. (4) Como si de una correa de 

transmisión se tratara, dignidad conecta con nueva constitución. No cabe duda 

de que, tanto las demandas, como el horizonte que pretenden construir los 

manifestantes, apuntan a lógicas que plantean una ruptura con el modelo 

neoliberal vigente en el país. En este punto, la teoría del populismo enraíza con 

la lectura del populismo de izquierda de Mouffe, quien apuesta porque estos 

proyectos no sean canalizados por sectores conservadores, sino por fuerzas 

nacional y populares de izquierda. 

¿Un fenómeno imperfecto? La ausencia de un líder carismático. 

 
20 https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2019/10/17/la-semana-en-que-la-evasion-al-metro-se-
volvio-masiva.html 
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Como ya se ha señalado previamente, al interior de la teoría populista ha 

existido, mayoritariamente, una tendencia a considerar la presencia de una figura 

carismática como condición de posibilidad para que un fenómeno social pueda 

resultar populista. El propio Laclau (1978 y 2005) apunta en esta misma 

dirección, vinculando liderazgo personal con populismo. En cualquier caso, esta 

definición en el argentino (2005: 125) resulta inconclusa, pues él mismo señala 

que los significantes vacíos pueden ser ““palabras o imágenes”, “términos 

privilegiados”” o incluso un grupo que lo encarna (Laclau, 1996), evidenciándose 

que no se trata de una sentencia absoluta. 

En ese sentido, no hay duda de que, para el estallido social en Chile, en 

ningún caso, se produce el surgimiento de un liderazgo conductor. Mayol (2020: 

50) plantea que se “produce una evolución hacia la desestructuración y debilidad 

de los liderazgos impugnadores”, quizá marcado porque como plantea Pleyers 

(2018) se trata de movimientos anclados en lo que llama activismos 

individualizado. Atendiendo a estos elementos sería posible concluir que el 

estallido social chileno responde a la categoría de movimiento social populista 

(Aslanidis, 2016b) pues ofrece una movilización en la que las demandas se 

sueldan conformando un grupo cohesionado. 

Más allá de esta última hipótesis, no es posible plantear una respuesta que 

clarifique las razones que impidieron la emergencia de esta figura carismática. 

Esto habría convertido al estallido social en un fenómeno populista propiamente 

tal. Lo que sí es posible afirmar es que la mayoría de los elementos que dan 

forma al populismo en la teoría de Laclau –Discurso, antagonismos, significantes 

vacíos, hegemonía y construcción del sujeto-pueblo– se materializaron en el 

fenómeno de octubre y que, por lo tanto, sea posible hablar de populismo 

imperfecto o inacabado. 

Ahora, emerge otra posibilidad dado el contexto chileno. Tras la derrota de 

las fuerzas que impulsaron la nueva constitución, y por lo tanto, la operación de 

sustitución de la hegemonía neoliberal por otra diferente ha fracasado, es posible 

hipotetizar en un escenario de revolución pasiva regresiva (Alzueta-Galar, 2023) 

del que surja una figura carismática conservadora que pretenda la “restauración 

del orden social” (Laclau, 1996: 82). El crecimiento electoral del Partido 

Republicado, quien ha controlado el segundo intento por elaborar una nueva 
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constitución21, y la consolidación de la figura de José Antonio Kast como baluarte 

de la vuelta al orden, apuntan en ese sentido. 

  

 
21 https://elpais.com/chile/2023-05-09/el-momento-del-partido-republicano-en-chile.html 
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4. CONCLUSIONES  

4.1. Conclusiones generales. 

4.2. Aporte a las ciencias sociales. 

4.3. Preguntas abiertas. 
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4. CONCLUSIONES 

A partir del recorrido planteado durante las páginas precedentes, en el que 

se ha ofrecido una aproximación teórica, metodológica y empírica al estallido 

social del 18 de octubre en Chile desde la teoría gramsciana, el trabajo se 

adentra en el último de sus capítulos, las conclusiones. El espíritu del ejercicio 

queda sintetizado en los tres artículos que conforman la argamasa de la tesis. 

Previo a este capítulo central, se ha realizado un esfuerzo por situar el 

debate teórico preexistente en torno a la teoría gramsciana y al populismo en 

contextos de movilización social ascendente, con el objetivo de delimitar el 

estado del arte. Esto ha podido evidenciar como, si bien existe una larga 

trayectoria en lo que refiere a investigaciones desde la teoría gramsciana o del 

populismo, a la fecha, no hay trabajos que desde estos marcos teóricos y a 

través del trabajo empírico, de entrevistas a los grupos protagonistas, hayan 

investigado el fenómeno chileno. 

El ejercicio parte por preguntarse si la revuelta social del 18 de octubre 

logrará generar una ruptura hegemónica de régimen social vigente en Chile. Una 

arquitectura societal que, surgiendo en dictadura, transustancia en la democracia 

de baja intensidad que vive el país. La hipótesis que orienta el ejercicio plantea 

que la revuelta del 18 de octubre no logra romper la hegemonía y se resuelve a 

través de una revolución pasiva, por arriba. 

La originalidad y frescura del ejercicio se sostiene en la relación dialéctica 

entre teoría y práctica que permite entregar una mirada novedosa ante el 

fenómeno. Esto ofrece una posible respuesta ante un acontecimiento social que 

sigue ofreciendo titulares y que, por lo tanto, se encuentra sin ser suturado. 

A partir de aquí se presentan el cierre del trabajo, organizado en dos 

bloques: (1) uno primero de conclusiones generales, en el que se transparentan 

las claves centrales de la tesis a partir de los tres artículos elaborados. También 

así, se hace un esfuerzo por clarificar limitaciones de la investigación o posibles 

puntos de fuga. Este último supone un apéndice de honestidad académica para 

la investigación. Resulta oportuno señalar que existen claves que podrían 

haberse hecho de otra forma, y que, por diferentes motivos, no se han abordado. 

Abriendo paso, por otro lado, (2) a preguntas irresueltas o discursos por parte de 
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las organizaciones que resultarían de interés para futuros trabajos. Esto, junto 

con las aportaciones que realiza la tesis a la teoría gramsciana y del populismo, 

conforman el segundo ítem de las conclusiones. 

4.1 Conclusiones generales 

Existe un grupo de trabajos sobre la revuelta social en Chile, ya 

mencionados previamente, que han permitido destapar, paulatinamente y desde 

diferentes ámbitos, análisis y explicaciones de lo que ha ocurrido en el país y de 

hacia dónde puede encaminarse. La particularidad de este ejercicio radica, como 

se ha señalado, en su apuesta epistemológica marxista y posmarxista, como 

herramienta para interpretar lo ocurrido en el país latinoamericano. 

A partir de los tres artículos trabajados se hace posible trenzar una serie de 

conclusiones que aporten a la compresión del fenómeno y, no solo eso, a 

colaborar humildemente, en posibles aprendizajes para el movimiento social y 

popular chileno ante futuras experiencias similares. En ese sentido, estas 

primeras conclusiones van a responder a las categorías de análisis antes 

mencionadas: hegemonía, populismo y revolución pasiva. 

La primera de las conclusiones que puede plantearse en torno al primero 

de los artículos, el que aborda el estudio de la hegemonía, es que (1) la 

emergencia del modelo de dominación en Chile se establece tras el golpe militar 

de 1973. El ejército, encabezado por Augusto Pinochet, instala el shock 

neoliberal en el país (Mayol, 2019 y Garretón, 2012), inaugurando un nuevo 

tiempo político. La maduración del proceso cristaliza en la constitución de 1980, 

patrimonializando el neoliberalismo como mortero ideológico y convirtiendo al 

país en el laboratorio de pruebas. En cualquier caso, hegemonía equivale a 

primacía de la dirección sobre la dominación, y en una dictadura esto no ocurre 

pues hay una prevalencia de la violencia sobre la seducción. Por lo tanto, no es 

sino hasta la salida del régimen militar en 1989, que el modelo chileno transita 

hacia una consolidación hegemónica. 

(2) La llegada de la democracia a Chile es el resultado de un pacto entre 

élites: Por un lado, los grupos dominantes de la dictadura aspiran a ser 

dirigentes. Por el otro, las direcciones políticas de la mayoría de los 
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“prodemocracia” agrupados en la Concertación -a excepción del Partido 

Comunista-, que aspiran a terminar con la persecución política y gobernar Chile. 

Se pacta una transición de la dictadura a la democracia pacífica a condición de 

respetar el modelo constitucional vigente. Este acuerdo expresa una forma de 

revolución pasiva en la que se alcanza una salida “por arriba”, integrando a los 

sectores díscolos más moderados a la gobernabilidad del país y marginando a 

los radicales -comunistas y otros grupos de izquierda-. 

La prueba fehaciente del triunfo hegemónico del neoliberalismo (3) es la 

ausencia de voluntad por parte de las nuevas clases dirigentes concertacionistas 

de impulsar cambios o promover un proceso para elaborar una constitución en 

democracia. Solo, tras el surgimiento del movimiento estudiantil, primero en 2006 

y sobre todo en 2011, es que se inician reformas como la ley de gratuidad en la 

educación superior. El impacto del movimiento social es tal, que incluso la 

Concertación, debe integrar al Partido Comunista al bloque histórico en 2013. 

La capacidad de reproducción hegemónica responde siempre a la 

plasticidad que esta demuestra, cuando es expuesta a situaciones de tensión. 

Esto obliga al sistema hegemónico chileno a llevar a cabo procesos de 

actualización parcial que, se concretan, en la integración de algunas de las 

demandas sociales, pero sin modificar lo esencial, el corazón neoliberal que 

habita en su constitución.  

Y es este escenario, emerge la situación populista. El trabajo en torno a 

esta categoría se aborda en el tercero de los artículos, y se sitúa en el mismo 

momento del estallido social. La investigación ha permitido concluir que en el 

estallido social chileno se han materializado varias de las condiciones necesarias 

para poder hablar de fenómeno populista. (1) Demandas sociales -educación, 

salud, seguridad social, etcétera- que pasaron de manifestarse por separado a 

soldarse en un solo cuerpo, (2) la emergencia de una fractura social que divide 

la sociedad en dos, (3) el surgimiento del significante vacío dignidad sobre el que 

descansaban todas las demandas, y que tenía el horizonte de la nueva 

constitución como el espacio en el que se materializaba. Además, las demandas 

sociales se vinculaban a la construcción de un proyecto posneoliberal, lo que 

enraíza con la teoría del “populismo de izquierdas” de Mouffe (2019 y 2023). 
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A pesar de todo ello, existe una característica sobre la que Laclau deposita 

gran relevancia cuando habla de los fenómenos populistas que no se hace 

presente en el estallido social chileno: la manifestación de un líder carismático. 

Esto supone que, para la revuelta chilena de octubre, se haya acuñado en la 

investigación el concepto de “populismo imperfecto o inacabado”, en tanto en 

cuanto, la mayoría de las características del populismo laclauniano se hacen 

presentes, pero no todas ellas. 

El hecho de que esto sea así, por el contrario, ofrece la correa de 

transmisión desde la que concluir que el fenómeno chileno responde a la 

categoría de movimiento social populista (Aslanidis, 2016a). Esto sucede en la 

medida en que, para el movimiento social populista, la presencia de una figura 

carismática es una posibilidad y no una condición sine qua non, en tanto que se 

evidencia como es la propia dinámica de movilización la que constituye la 

identidad fundante del nuevo pueblo. 

El movimiento social se reclama como bloque histórico emergente en la 

medida que demanda la elaboración de una nueva constitución a través de la 

asamblea constituyente. Se entiende el establecimiento de una constitución 

como el punto de partida para refundar el sistema, tal como había funcionada 

hasta ese momento. Es decir, el pueblo movilizado se proyecta como poder 

originario encargado de conducir y dirigir los devenires del nuevo país. De esta 

forma se hace posible comprender la radicalidad del movimiento social en sus 

demandas, y también así, es que se evidencia como la experiencia chilena 

plantea una disputa por la hegemonía: nuevo bloque histórico, nuevos grupos 

dirigentes, nueva dirección intelectual y moral. 

Como ya se ha señalado, el proceso ha evolucionado en un sentido de 

pasivización que es abordado en el segundo de los artículos. El movimiento 

social demostró vocación contrahegemónica en la medida en que (1) logra unos 

niveles de la masividad, el sostenimiento en el tiempo y la capacidad para 

responder y resistir ante las fuerzas represivas del Estado. Pero su debilidad, se 

hace patente en la imposibilidad por imponer su proyecto de asamblea 

constituyente y lograr la destitución de Piñera. Por su parte, las clases dirigentes, 

(2) durante las jornadas de octubre y noviembre, habían perdido su rol conductor 

y solo la represión mantenía un orden social en decadencia ante una crisis 
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orgánica sin precedentes en el país -descomposición de las instituciones del 

Estado-. Como plantea Gramsci (2015: 281) esta crisis orgánica o de legitimidad 

se expresa cuando: 

la clase dominante ha perdido el consentimiento, es decir, ya no es más 

“dirigente”, sino solo “dominante”, detentadora de la mera fuerza coactiva, 

ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías 

tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían antes. 

 Se trata, continuando con Gramsci (2009), de (3) un equilibrio catastrófico 

en que ni el movimiento social ascendente logra imponer sus nueva voluntad 

nacional-popular, ni las clases dirigentes restaurar su proyecto nacional-

neoliberal. 

El resultado de esta correlación que, como dijera Vázquez Montalbán, más 

que de fuerza se trata de debilidades, se materializa en el Acuerdo por la Paz 

social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. Ese acontecimiento, 

firmado por gran parte de los actores políticos -como en 1989, sin el Partido 

Comunista-, evidencia (4) la fuerza del movimiento social, pues tiene la suficiente 

fuerza como para arrancar a las élites la celebración de un proceso constituyente 

inimaginable meses atrás. Pero a su vez, supone la constatación de su debilidad 

y derrota. (5) Son los actores políticos tradicionales, representantes de ese 

arquetipo estatal en decadencia, la misma “casta” que había sido señalada 

durante estas jornadas, la que se reúne a puerta cerrada y de espaldas al 

movimiento social para elaborar una propuesta. Se trata, por lo tanto, de una 

reacción desde arriba que permite superar la dicotomía revolución-

contrarrevolución (Modonesi, 2013), pero en última instancia, evidenciando una 

primacía de la conservación sobre la innovación. Las entrevistas a dirigentes 

sociales entrega clara muestra de ello. El acuerdo (6) logra fagotizar el 

movimiento, romper su unidad de acción marginando a los sectores 

revolucionarios y entrega una salida liberal a la crisis iniciada en octubre. Esta 

fractura se evidencia en las propias organizaciones, entre las que muestran una 

adhesión al acuerdo constitucional alcanzado, aquellas críticas con el proceso, 

pero resignadas a participar por pragmatismo, y por último, las que se 

mantuvieron contrarias en todo momento con el proceso constituyente por 

tratarse de un acuerdo entre políticos y no una asamblea constituyente.   
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La (7) institucionalización del movimiento social se hace patente en la 

participación mayoritaria de las organizaciones en el primero de los procesos 

constituyentes. La adhesión a la vía constitucional acordada es disímil entre 

organizaciones, pero la mayoría de ellas, habiendo sido críticas con el acuerdo, 

terminan participando y presentando candidaturas. De este modo se produce la 

cuadratura del círculo, produciéndose una cooptación de las organizaciones que 

manifiesta la capacidad transformista del proceso. El Estado liberal como actor 

fundamental sobre el que todo gira y todo lo absorbe, y la incapacidad de 

construir un horizonte que lo desborde. 

Por lo tanto, es posible concluir que el estallido social del 18 de octubre en 

Chile supone la mayor tensión sociopolítica que el país ha vivido desde el retorno 

a la democracia en 1989, y por lo tanto, el pulso contrahegemónico al que se han 

tenido que enfrentar sus clases dirigentes. Si bien, la resolución del conflicto a 

través del acuerdo del 15 de noviembre proyecta la incorporación de la demanda 

de nueva constitución como bandera del movimiento social, cristaliza también 

una salida por arriba, en forma de revolución pasiva. 

Pero, así como a través de los artículos se logra dar respuesta a objetivos 

e hipótesis planteadas en el trabajo, la investigación también expresa una serie 

de limitaciones que resulta oportuno declarar. Aunque ya se ha declarado, 

resulta oportuno recalcarlo nuevamente, pues las entrevistas a las 

organizaciones plantean una estructuración más extensa de lo que el análisis 

refleja. Además, inicialmente la lógica detrás de la tesis contenía un énfasis 

mayor en el estudio del movimiento social propiamente tal, que paulatinamente 

fue matizándose y orientándose hace una mirada desde la teoría política. Es 

decir, cuando se construye la batería de preguntas que conforman las 

entrevistas, se plantean una serie de categorías adicionales que enraízan 

directamente con la teoría de los movimientos sociales: programa, repertorio, 

campaña, demostraciones de WUNC22. Como ya se ha señalado, fruto del 

devenir de la investigación, estos ámbitos no fueron explorados posteriormente 

en el análisis de estas. Se hace evidente que conocer a mayor profundidad la 

estructuración de los actores que conforman el movimiento, pero, sobre todo, las 

 
22 Esta definición es elaborada por Tilly y Good (2010) y reconoce en el WUNC: Valor, Unidad, 
Número, Compromiso. 
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lógicas de coordinación, cohesión, toma de decisiones, etc, ofrecería mayor 

claridad a propósito de las fortalezas y debilidades del movimiento. Dotando de 

argumentos más robustos y diversos desde los que explicar por qué un 

movimiento con la radicalidad de chile despertó concluye con un cierre por arriba, 

en forma de revolución pasiva. 

Esto hace de las entrevistas un campo sembrado e idóneo para seguir 

explorando nuevos ámbitos a partir de los relatos de las organizaciones. 

4.2 Aporte a la teoría política 

El segundo ítem de las conclusiones, se sitúa el sedimento que ofrece esta 

investigación a la teoría política en general, y a la gramsciana en particular. 

Ofrecer una síntesis que va más allá de los aspectos formales, en tanto que 

responder preguntas de investigación, objetivos o hipótesis, y que se centra en 

elementos que han surgido a lo largo del proceso y que, a ojos de la persona 

investigadora, resultan novedosos. 

Sería posible comenzar el ejercicio por destacar lo evidente. Esto, porque 

en muchas ocasiones se ha acusado al marxismo, en sus diferentes corrientes23, 

de ser una herramienta analítica que tan solo se sostiene en la teoría. La 

investigación ha puesto en juego, “ha bajado al barro”, categorías profundamente 

teóricas que el propio Gramsci las desarrolló, en muchos casos, bajo 

experiencias preexistentes ya pasadas. Esta tesis, con sus aciertos, limitaciones 

varias, y posibles críticas, ha hecho el esfuerzo por aterrizar estos conceptos en 

un fenómeno a través de un caso de estudio. Y precisamente la primera de las 

constataciones que puede generar este trabajo es la capacidad de la teoría 

gramsciana para descender, analizar y comprender fenómenos sociales actuales 

también en latitudes alejadas de las que inicialmente Gramsci había centrado su 

análisis. Conceptos como hegemonía, revolución pasiva, clases dirigente o 

bloque histórico han logrado ser graficados en acontecimientos concretos, que, 

a través de las entrevistas, demuestran tener asidero en los relatos de las 

organizaciones.  

 
23 Para profundizar en estas corrientes y familias, consultar “La historia de la izquierda desde Marx hasta 
nuestros días: perspectivas teóricas” de Schecter y Digón. (2014) 
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Otra de las aportaciones, quizá la más relevante, está dirigida hacia las 

ciencias sociales críticas, aquellas que estudian y trabajan con las 

organizaciones sociales. La experiencia chilena pone de manifiesto la capacidad 

de las clases dirigentes para abrazar a los sectores moderados, y presentar 

como revolucionario aquello que a todas luces es una fórmula de pasivización. 

La clase dirigente es hegemónica porque, además de ser aquella encargada de 

regir los procesos productivos en el capitalismo, logra traspasar sus valores y 

moral al conjunto de la población. El Acuerdo por la Paz social y la Nueva 

Constitución del 15 de noviembre no es sino la evidencia de su resiliencia, de su 

capacidad para, incluso en los escenarios en que muestra una mayor debilidad, 

reponerse y presentarse como la única solución posible. Logrando incorporar a 

su institucionalidad y gobernabilidad a actores, como el Frente Amplio, que hasta 

ese momento se habían negado a participar de espacios de conversación 

mientras en el país se continuaran violando derechos humanos. La teoría 

gramsciana se presenta como una herramienta para las ciencias sociales útil y 

rigurosa, que pone de manifiesto cómo los esfuerzos por transformar el mundo 

conllevan, cada día más, la necesidad por debelar los instrumentos 

hegemonizantes desarrollados por las clases dirigentes y su bloque histórico. 

También, entre las aportaciones, podría situarse en las oportunidades que 

las revueltas abren para los movimientos sociales populistas y la ciencia 

sociales. El país que mayor estabilidad social había demostrado en 

Latinoamérica en las últimas décadas, experimenta a partir del 18 de octubre, 

una de las revueltas más violentas y de mayor extensión temporal en el 

continente. No cabe duda de que, si bien, las fronteras de aquello que se ha 

denominado movimiento social populista pueden resultar difusa, la experiencia 

chilena supone un acumulado de conocimiento más en esta tradición. Desde las 

propuestas que, al interior del populismo, abogan por reconocer como tales, a 

fenómenos populistas que no requieran, necesariamente, de la emergencia de 

una figura carismática en la que se encarnen las demandas. Siendo el propio 

pueblo quien simbolice el significante vacío. 

Finalmente, en su apéndice metodológico, la investigación ofrece una 

experiencia más para la consolidación del estudio de caso como herramienta 

para las ciencias sociales en general y las ciencias políticas en particular. 
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Entrega resultados concluyentes en torno a la idoneidad de esta herramienta 

para la producción de información y conocimiento relevante para las disciplinas 

sociales. La investigación confirma el abordaje que a nivel metodológico se había 

planteado a propósito del Estallido Social en Chile: (1) lo proyecta como un 

fenómeno emblemático en la región, (2) ofrece luces a los movimientos sociales 

del continente sobre fortalezas y debilidades en la experiencia chilena, (3) la 

investigación logra responder las hipótesis formuladas y (4) evidencia la 

posibilidad de, tomando los resguardos oportunos, trabajar sobre fenómenos en 

directo, sincrónicos. 

4.3 Preguntas abiertas y futuras líneas de investigación 

El último de los ítems de la investigación se centra en aquellos elementos 

que habiendo concluido el trabajo abren nuevas incógnitas o preguntas. Tras el 

ejercicio realizado, por supuesto, emergen cuestiones irresueltas que parece 

oportuno plantear de cara a futuras investigaciones 

Una de ellas ya ha sido declarada, y se relaciona con la batería de 

preguntas que se encuentran en las entrevistas y no han sido utilizadas para la 

investigación. Como ya se ha señalado, las preguntas en las que no se ha 

profundizado, son aquellas vinculadas al abordaje de la revuelta desde la teoría 

de los movimientos sociales. La primera de las preguntas, que se podrá abordar 

más adelante, es la aproximación al fenómeno del 18 de octubre desde la teoría 

de los movimientos sociales en la experiencia de las propias organizaciones.  

A renglón de ello, una segunda posibilidad, es la de adentrarse en un 

debate comùn en el estudio de los movimientos sociales. Suele ser habitual el 

de acercarse a estos desde su supuesta uniformidad, desde la comprensión del 

movimiento como un solo cuerpo cohesionado y unánime. Las entrevistas 

ofrecen la posibilidad para vislumbrar al movimiento social desde una lectura 

diametralmente opuesta, la de los matices y diferencias entre organizaciones. 

Partir de los contrastes que presentan en sus demandas, sus formas 

organizativas, sus campañas o repertorios, para entender en su complejidad un 

fenómeno profundamente novedoso en el país sudamericano. Esta segunda 

línea de investigación, desde luego, es ampliable más allá de este trabajo y del 
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fenómeno chileno, ofreciendo el desafío para la construcción de marcos 

comunes desde los que desarrollar trabajos comparados entre experiencias y 

realidades.  
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A 
Modelo de consentimiento informado entregado a las personas 

entrevistadas. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ___________________________________, RUT___________________ en 

representación de la Organización 

_______________________________________ declaro que se me ha 

explicado que mi participación en el estudio con Organizaciones activas del 

movimiento Chile Despertó, consistirá en responder una entrevista que pretende 

aportar al conocimiento del mismo, comprendiendo que mi participación como 

militante/afiliado/miembro de la organización a la que represento es una valiosa 

contribución. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, 

riesgos y molestias derivados de mi participación en el estudio. Las menciones 

al contenido de la entrevista se harán de forma anónima, y sólo aparecerá mi 

nombre y el de la organización en el anexo de personas entrevistadas. La 

información de carácter confidencial que proporcione el entrevistado no será 

utilizada en la redacción de la tesis pero si tendrá en cuenta en la reflexión final 

de forma anónima.  

El investigador Igor Alzueta Galar, se han comprometido a responder cualquier 

pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos 

que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado 

con la investigación. Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma 

libre y voluntaria, y declaro estar informado de que los resultados de esta 

investigación tendrán como producto varios artículos científicos que serán 

publicados en revistas y conformarán el esqueleto de la tesis doctoral 

“Perspectivas en la disputa: hegemonía, movimientos sociales y revolución 

pasiva. El caso de Chile despertó” 

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según 

las condiciones establecidas.  

Santiago, a ______ de _______ de 2020. 

 

 

Firma Participantes           Firma Investigador 

 

       _____________________         _____________________ 
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B 
Guion de la entrevista. 
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Entrevista en profundidad con actores sociales. 

Apertura. 

- Buenas tardes, ¿Cómo está? 

- En primer lugar, agradecerle la disposición y su tiempo para conversar. Entiendo que desde octubre, si ya son 

muchas las cosas que tenía en su agenda, ahora todavía serán más, por lo tanto, agradecerle la buena disposición. 

- Como ya le comenté, me encuentro realizando mi tesis doctoral, y esta investigación se enmarca al interior de ella. 

A pesar de ser trabajador social de profesión, el doctorado que me encuentro realizando es en ciencia política, y 

para ser más exacto, en teoría política. 

- Inicialmente quise estudiar el movimiento por la educación y el 15M en España y ver la capacidad que estos 

movimientos habían tenido para generar fracturas en los modelos hegemónicos entendidos desde el pensamiento 

de Antonio Gramsci. Con el estallido social del 18 todo cambió, también yo y la tesis. 

- Vamos a trabajar a partir de una entrevista que estoy utilizando con varias organizaciones que están participando, 

así como ustedes en el movimiento Chile despertó. Mi idea es poder realizar una cartografía/radiografía de un 

movimiento enormemente heterogéneo, a través de ustedes.  

- La idea es que usted responda y desarrolle con total libertad preguntas que yo le voy a formular. Por supuesto, si 

hay alguna de ellas que no considera pertinente responder, está en su derecho de hacerlo. 

- Antes de comenzar, recordarle, como ya le comentaba en el consentimiento informado, que, con el objetivo de poder 

sacar el mayor partido a este ejercicio, la entrevista será grabada tan solo para fines del proceso de investigación. 

- ¿Todo claro?, ¿Alguna duda o pregunta?, ¿Algo que no haya quedado claro? 

Preguntas control. 

- Vamos a comenzar por unas preguntas que van a permitir clasificar la información, ¿Vale? 

- Nombre: 

- Organización: 

- Género: 

- Edad: 

Inicio entrevista. 
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Item Preguntas ) 

S
 

( 

Origen del 

actor social 
1. ¿En qué contexto surgen ustedes como actor social?    

Estructura 

organizativa 
2. ¿Tienen vocería? ¿Cómo la eligen?    

Definición 

ideológica 

3. ¿En sus estatutos o reglamentos contemplan alguna definición ideológica?    

4. ¿La dirección actual adscribe a algún corriente?    

5. ¿Existen otras familias ideológicas en la organización?    

6. Entendiendo al reformismo como aquellas posiciones posibilistas que aceptan la 

gradualidad de los cambios y las revolucionarias aquellas que no aceptan la gradualidad 

y pretenden cambiar relaciones sociales, políticas y económicas en un proceso 

inmediato. 

¿Dónde se situarían en base a su definición ideológica? 

   

7. ¿Abogan por el uso de la violencia contra el Estado como fórmula de lucha? 

            O ¿Por qué? 
   

Repertorio de 

campaña 

8. ¿Qué instrumentos utilizan para trasladar sus posiciones al movimiento?    

9. ¿Identifican un crecimiento de la organización a partir de aplicar estos 

instrumentos? 
   

10. ¿Cuáles dirían que son los motivos que gatillaron el estallido social?    
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Definición 

ideológica 
11. ¿Ustedes porqué se están movilizando?    

Campaña 

12. ¿Van a participar del plebiscito del 25 de octubre?    

13. ¿De qué manera? 

            O ¿Tomarán partido por alguna de las opciones? 
   

Proyección 

14. En caso de no participar: 

            O ¿Por qué no? ¿Cuál es la vía por la que van a apostar? 
   

15. Siendo que el plebiscito arrojó la vía de “convención mixta”/”convención 

constitucional”: ¿Van a postular a algún miembro de la organización a este espacio? 

¿Y hay algún partido que les haya contactado para que forme parte de sus filas? 

   

Definición 

ideológica 

16. ¿Abogan por la participación política en los marcos que la democracia liberal 

define o defienden otra fórmula? 
   

17. ¿Qué piensan de los partidos políticos?    

18. ¿Tienen simpatía por alguno de ellos?    

19. ¿Tienen miembros que participan de partidos?    

Proyección 
20. ¿Aspiran a constituir/constituirse con otras organizaciones en un partido? ¿Y a 

incorporarse a algún partido o conglomerado ya existente? 
   

Definición 

ideológica 
21. ¿Habría elementos de la democracia liberal que rescatarían?    
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Programa 

22. ¿Cuáles serían las demandas prioritarias que plantean? Aquellas que no estarían 

dispuestos a tranzar. 
   

23. ¿Antepondrían la profundización democrática (derechos individuales, memoria 

histórica, transparencia y canales de participación) o la justicia social? 
   

Programa 

M.S. 

24. ¿Y cuáles cree que no estaría dispuesto a tranzar del movimiento en su conjunto?    

25. ¿Tienen vínculo con otras organizaciones activas del MS?    

Estructura 

organizativa. 
26. ¿Qué fórmulas tienen para la toma de estas y otras decisiones?    

Programa 

27. Si yo le planteara:  

           O   “reducción de tasa impositiva a rentas del capital para incentivar la inversión 

y el empleo”. 

           O     “aumento de la carga tributaria a las altas rentas para reducir las brechas de 

desigualdad. 

           O “socialización de los medios de producción para democratizar la economía” 

 ¿Con cuál de ellas se quedaría? 

    

28. ¿Definen algún modelo de país concreto o tienen algún país como referencia? 

(EEUU, Nórdicos, Bolivia, Argentina, Cuba o Venezuela) 
   

29. ¿Consideran o tienen la impresión que el movimiento ha ido incorporando sus 

propuestas y visiones, es decir, que el movimiento se parece más a ustedes? 
   

Proyección 30. ¿Creen que están ante un movimiento exclusivamente nacional o transnacional?    
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31. ¿Tienen conexiones con otras organizaciones internacionales?    

 

Cierre entrevista. 

- Bueno, y hasta aquí la entrevista. ¿Habría algo que querría añadir y que no le haya preguntado? 

- Agradecerle una vez más su tiempo y disposición a participar. 

- Por supuesto, con cada uno de los artículos que sean publicados les enviaré el ejemplar para que puedan ir siguiendo 

el proceso y los avances de la investigación, como también los productos resultantes de todo ello. Y como no puede 

ser de otra manera, en el apartado de agradecimiento de la tesis, tendrán una mención. Una vez la defienda, les 

enviaré también un ejemplar para que tengan la panorámica del proceso. Pero, sobre todo, puedan revisar las 

conclusiones que obtenga, siempre con la idea de aportar a la emancipación popular y de hacer mía la tesis de Marx 

sobre Feuerbach: no solo interpretar la historia, sino que transformarla. 

- Gracias. 
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C 
Entrevistas. 
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Como ya se ha señalado, la extensión de las entrevistas supera las setenta horas. 

Para facilitar y hacer más cercano el trabajo de revisión, se ha optado por recoger, 

únicamente, las respuestas a las preguntas que han sido utilizadas para la tesis. Para 

cualquier duda o consulta a propósito de estas, o para acceder al contenido más 

detallado de las mismas, es posible dirigirse al correo igor.alzueta@gmail.com.  

 

Listado de entrevistas. 

Nº Organización 

1 
ACES 

Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs 

2 
Anco Salud. 

Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública. 

3 Antifascistas de la Garra Blanca. 

4 Asociación Barrios y Zonas Patrimoniales. 

5 
AFEP 

Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. 

6 Católica - Nuestra cruzada. 

7 Colegio de Periodistas. 

8 Colegio de Médicos. 

9 Colegio de Profesores. 

10 
CCHDH 

Comisión Chilena de Derechos Humanos. 

11 
CONES 

Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. 

12 Coordinadora Nacional de Inmigrantes. 

13 Coordinadora de Naciones Originarias. 

14 Coordinadora 8-M. 

15 Coordinadora Víctimas trauma ocular. 

16 CORPADE 

mailto:igor.alzueta@gmail.com
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Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 

Educación. 

17 
CTC 

Confederación de Trabajadores del Cobre. 

18 
CUT 

Central Unitaria de Trabajadores. 

19 
AFDD 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

20 
FECH 

Federación de Estudiantes de Chile. 

21 Londres 38 – Espacio de memoria. 

22 Los de Abajo Antifascistas. 

23 
MAT 

Movimiento por el Agua y los Territorios. 

24 
MUMS 

Movimiento por la diversidad sexual. 

25 No + AFP. 

26 No Alto Maipo. 

27 
OTD 

Organizando Trans-Diversidades. 

28 Secretaria de Mujeres Inmigrantes. 

29 

SIDARTE 

Sindicato de actores, actrices, trabajadores y trabajadoras de las 

artes teatrales. 

30 Sindicato de Metro. 

31 UKAMAU. Movimiento social y popular. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

ACES 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Entonces nosotros creemos que es fundamental esto en cuanto a si nos 
consideramos dentro de la izquierda revolucionaria y creemos en este 
cambio como radical, no necesariamente de un momento a otro. No es 
como que en un momento estamos acá y de un día a otro vamos a 
hacer la revolución, pero si considerando como este proceso de cambio 
es que también tenemos claro que los procesos históricos se dan de 
manera violenta e históricamente han sido de violencia contra los 
pueblos, contra los oprimidos. Entonces también tenemos que tomar 
estos elementos no sólo de autodefensa, sino que también como hacia 
la ofensiva por parte, hacia lo asociado popular. En cuanto a que no 
podemos dejar que nos sigan matando y también atacar contra todos 
estos elementos, no sólo en lo particular, sino que también en lo que 
significan como representación de la represión y de la opresión contra 
los pueblos en lucha. Entonces, nosotros tenemos claro que una 
enseñanza histórica que nos han dejado todos los procesos políticos es 
que el pueblo también tiene que saber defenderse, tiene que saber 
atacar. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Como parte de la izquierda revolucionaria sí, sí. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo creo que particularmente en Chile, como el alto índice de 
desigualdad ya existían y la precarización de la vida como tal, cómo hoy 
día cada vez será más la precarización de parte de los empresarios 
hacia la clase trabajadora. Y eso en términos políticos, como 
económicos, de lo que se genera y por qué se genera con todos estos 
niveles de fuerza y como la rabia acumulada. Pero también parte de la 
justificación más social, o sea, más social en los procesos de 
movilización que se van llevando desde el 2011, si es que no desde el 
2006, como tú comentas. 



179 
 

Entonces, y yo creo que esa contradicción se vio muy fuerte y, y nada 
yo creo, que de una movilización como la del Metro, que sabemos que 
eso nos genera como tal el estallido, sino como el justo estallido, pero 
el proceso de revuelta no comienza ahí, sino que también es con la 
rabia acumulada. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

No son 30 pesos, son 30 años, porque en estos 30 años también en 
estos 30 años fueron gobernados por estos gobiernos progresistas con 
los que, con los que no podíamos permitir que, como que muchas veces 
se intentaron colgar de las demandas del movimiento social para 
validarse, para ser elegidos, para acabar con las movilizaciones y que 
también la gente reconociera que también en ellas estaba la culpa de 
lo que hoy día estábamos viviendo. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile despertó. Había sectores que no están tan de acuerdo con la 
figura de Chile y como de la patria. Yo no estoy de acuerdo con esos 
sectores, yo creo que hoy en día es una frase que sintetiza, yo creo que 
más que despertó esta figura, como estaba dormido, es como qué 
despertó y tomó acciones sobre lo que ya se sabía. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

hasta que la dignidad se haga costumbre, a mí me genera, me llena 
mucho, porque la dijo el Bauchi, que es militante del MIR. 

3 Plebiscito 

No, no sea no vamos a hacer campaña por lo menos, y lo decimos 
claramente porque no podíamos entrampar al pueblo a un proceso del 
que no se tenían las garantías. O sea, qué es una Convención 
Constituyente y como nuevamente entrar en un proceso súper, súper 
mañoso de todas maneras. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

yo creo que el sueldo mínimo, por ejemplo, es un tema que aún no se 
problematiza con toda la fuerza que se va a problematizar en algún 
momento, al igual que el tema de pensiones, el fin a las AFP y la 
pensión mínima garantizada igual a este sueldo mínimo de 500 mil 
pesos, que yo creo que son dos demandas sumamente importantes y 
que va de la necesidad económica propiamente tal que hoy día ha 
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crecido más que nunca. Por otra parte, creo que el aborto libre, legal, 
seguro y gratuito, garantizado por el sistema de salud pública es parte 
de las demandas que tampoco no se van a transar, también por la 
trayectoria, por la fuerza que ha ido acumulando el movimiento 
feminista, no sólo en la elite como universidad y eso espacios, sino 
también en los territorios y como en los espacios, no sólo como una 
discusión elitista, sino que ya se ha ido transversalizando. Creo que, 
creo que hoy día el fuera Piñera. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

AFDD 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

El derecho de autodefensa. No hay peor violencia que la del Estado, la 
violencia del Estado genera violencia, esa violencia que vimos después 
del 18 de octubre. El derecho de autodefensa de los pueblos está 
consagrado y ese tiene el absoluto derecho de hacer uso. La violencia 
en los procesos de rebelión, porque yo no creo en estallido social, en el 
proceso de rebelión que Chile inició el 18 de octubre, la impone el Estado. 
Esa es la violencia, todo lo demás es la violencia que genera el Estado. 
No es que a la gente se le ocurrió ir a saquear supermercados, son tantos 
años de marginalidad, de maltrato, de sumergirla la drogadicción, en la 
violencia, que lo único que se conoce como respuesta es la violencia. Y 
cuando el Estado te agrede tan sin pudor como lo hizo a partir del 18 de 
octubre, esa violencia crece y se multiplica mucho más. 
 
Yo no me voy a ir a meter a un supermercado, pero yo no voy a condenar 
al que lo hizo, porque el que lo hace es en respuesta a la violencia del 
Estado. Lo otro es el derecho a autodefensa que es muy distinto a la 
violencia. Pero insisto, yo condeno la violencia del Estado.  

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

¿te podría poner una tercera? es que los cambios se hacen con la 
gente, no se hacen solos, nosotros sí queremos los cambios totales y 
podríamos estar en la segunda, pero no lo vamos a hacer de un día 
para otro sin criterio de realidad y con la gente y sin un montón de 
condiciones que consoliden esos cambios y que los perpetúen en el 
tiempo, 
los avances tienen que ser en el convencimiento de que las mayorías 
quieren esos cambios, porque si no los retrocesos pueden ser volver a 
inicios de los 90 o antes.  

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo casi lo defino románticamente, pero no es tan romántico, pero yo creo 
que Chile es un país que salió de una de las dictaduras más 
sanguinarias, pero no solo más sanguinaria, sino que más perfectamente 
ideológica y por lo tanto le ha costado mucho poder revertir aquella 
situación. 
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A partir del año 90, el movimiento de derechos humanos ha sido 
incansable en su lucha, pero también ha habido estallidos en el tema 
educación en el tema laboral. Ahí son estallidos sociales, por eso a este 
lo llamo proceso de rebelión, que es distinto porque es un proceso o 
revuelta. Y eso ha sido un proceso de acumulación de descontento, pero 
también de acumulación de conciencia. 
 
Así son los procesos, los estallidos son ahí, estos fueron estallidos que 
fueron acumulando conciencias que hoy día inician un proceso. Y había 
un momento, como se dice, no fueron los 30 pesos, sino 30 años, todos 
lo sabemos. Fue un proceso de acumulación de descontento, pero 
también de conciencias. Y eso significó y se ha traducido en el decir 
basta, no más y se ha mantenido y se agudiza. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Es el proceso de acumulación de descontento, son 30 años y sabes que 
además eso demuestra la sabiduría del pueblo. No eran 30 pesos, eran 
30 años, excluye a la dictadura porque de la dictadura no se podía 
esperar nada. Pero si tú hablas de que estás en una democracia, no es 
esto y eso te demuestra el nivel de conciencia de la gente, no dicen no 
eran 30, eran 46 años. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Yo creo que la dictadura ideológicamente le cargó tanto al pueblo con la 
represión, con la instalación de un modelo que es propio del capitalismo, 
que lo hace ser individualista, consumista y creo que además la 
pandemia a aquellos que se definían clase media les hizo ver que eso 
de la clase media era una gran mentirilla y que eres un pobre endeudado. 
 
Chile despertó de ese cuento del jaguar que te daba bienestar y que te 
creías en otra estratificación social de la que no eres. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Yo creo que hasta que la dignidad sea lo costumbre, es el mínimo ético 
que debemos pedir.  
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Mucho tiempo atrás, decía y lo recuerdo porque me decían es una muy 
buena frase, el derecho de vivir en un Chile digno de ser vivido. Que es 
como hasta que la dignidad se haga costumbre, tiene que ver con que 
somos personas que vivimos en un medio ambiente, que vivimos en una 
cultura y que vivimos en un entorno que nos tiene que garantizar el 
derecho a una vida digna.  

3 Plebiscito 
Participar muy activamente en todo lo que es la campaña para el apruebo 
y para la convención constitucional, ambas con la misma fuerza de la 
campaña. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Después de eso ganado, nos concentraremos, en lo que sí tenemos claro 
que la nueva Constitución tiene que tener la presencia de la organización 
de derechos humanos para darle el enfoque. La nueva Constitución tiene 
que estar plagada de derechos y tiene que entender que los derechos 
humanos no es hablar de temas del pasado. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

El término de toda la institucionalidad heredada de la dictadura, el plan 
como la AFP, el sistema educacional, todo eso, todo lo que es la 
institucionalidad neoliberal en lo económico. Yo sé que es amplio, pero 
es que no hay una más porque no te podría decir primero salud y dejar 
afuera educación. La institucionalidad neoliberal, el juicio a los criminales 
de la dictadura y de la Transición, el cambio del sistema electoral que 
permita el acceso de verdad a ocupar cargos de poder a las clases 
explotadas y el cambio de la lógica en el desarrollo de la sociedad, en el 
ámbito cultural, en el ámbito del vínculo con el medio ambiente. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Anco Salud 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Yo creo que todas las violencias son malas, yo creo que un país que se 
violenta día a día, nadie lo dice. O sea, a nosotros nos violan cuando 
tomamos el metro, nos violan cuando nos pagan, nos violan cuando no 
trabajamos doce o quince horas, nos violan cuando no nos pagan el 
sueldo, nos violan cuando nosotros estamos esperando años por una 
atención médica, nos violan cuando nosotros vamos a una posta y 
estamos esperando tres, cuatro, cinco, seis, siete, doce horas para que 
nos atiendan, nos violan todos los días, eso es violencia también. 
Entonces, yo creo que uno tiene que hacer una diferenciación de lo que 
es violencia, porque, claro, efectivamente los cabros se metieron, 
abrieron los torniquetes y entraron y eso uno puede decir que es 
violencia, pero más violencia es que todos los días te suban el pasaje, 
que subas al metro y vayas apretadísimo en el metro porque no se ha 
invertido más en el metro. 
 
Pero también tenemos que decir que la represión brutal de Carabineros 
y de las Fuerzas Especiales también son brutales, o sea, hubo cabros 
que hoy día quedaron sin vista, hoy día hay cabros que quedaron cojos 
y etcétera, etcétera. Hay cabros que hoy día también les da miedo salir 
a la calle. Eso es violencia también, entonces yo creo que hay violencia 
de parte del Estado. 
 
Entonces, yo creo que depende del contexto donde uno se ponga es la 
violencia, porque yo creo que el Estado hace violencia diariamente a 
nosotros nos violentan, o sea, sino mire las colas que hay hoy día, eso 
es violencia, 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Nosotros creemos que, en el proceso revolucionario de este tiempo, 
nosotros queremos revolucionar la salud, como te decía hace un rato, 
queremos hacer un cambio cultural en salud. 
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Es que cuando uno habla de transformación, yo no quiero entenderlo 
como una reforma a esta cosa, sino que quiero entenderlo como un 
cambio a todo, lo que sirva que se quede, pero lo que no hay que 
eliminarlo para poder lograr el estado físico o mental para la sociedad. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Primero que nada, como te decía yo, uno trabaja todo el día, muchas 
horas, la mayoría de la gente sale a las seis de la mañana y llega a las 
nueve de la noche a su casa, por lo tanto, anda en metro o micro, dos o 
tres horas en ese espacio, cansado, parado, apretado y además se les 
sube el pasaje. 
 
La gente está cansada, la gente está aburrida de que lo pisoteen, 
entonces aguantan porque, como le decía yo anteriormente, estamos 
viviendo atrasado muchos años, porque la gente sigue encalillada, la 
gente no puede reclamarle al patrón porque no le puede reclamar, 
porque si queda sin pega  
Entonces yo creo que la gente ya estaba totalmente alcanzada, la 
gente en las poblaciones cuando se enferma hacemos bingo, hacemos 
fiesta y el paciente igual se va a morir, el caballero o la señora se va a 
morir igual. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Me viene a la cabeza mucha gente, mi padre, mis tíos, mi hermano que 
murió de una enfermedad, una enfermedad rara que no tuvo solución en 
el sistema público y me viene atrás muchas marchas, muchos golpes, 
alegría de haber salido de una dictadura, pero también triste porque 
después nos consolamos con lo que, a medida de lo posible, y veíamos 
la esperanza de que algún día Chile iba a despertar y que algún día 
nosotros íbamos a decir basta ya de abuso. 
 
Entonces fueron muchas emociones, eran emociones encontradas, 
porque me daba mucha pena que mi hermano, que luchó tanto en la 
dictadura, no estuviera para ver esto. Pero también mucha alegría de que 
el grano de arena, el hormigueo, porque yo me creo una hormiga, una 
hormiga que siempre está ahí, hablando, hablando, hablando, 
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conversando, caminando, caminando, creando, organizando. Al llegar a 
ese punto, a esa revolución, por eso habló de una revolución, una 
revolución que explota como una gran explosión y que hace que la gente 
se mire y se vea diferente, y que la gente se vea y empiece a discutir o a 
conversar de temas tan importantes como, oh tenían razón o mira, los 
cabros fueron valientes porque efectivamente a nosotros todos los días 
nos patean en el metro y nosotros nos decíamos nada. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Es que una palabra tan linda que está tan manoseada la dignidad, todo 
el mundo dice salud digna, educación digna. Pero lo dicen ellos y nunca, 
nunca, nunca llegamos a tener dignidad en la vida, entonces es cómo 
recuperar la vida, es como volver a darte esperanza, es volver a tener, a 
tener esa, esa esperanza de un nuevo Chile, esperanza de un nuevo 
mundo. Porque efectivamente, cuando uno dice que la dignidad se haga 
costumbre, mira todo lo que encierra, porque encierra todo lo que 
nosotros queremos, en una palabra. 

3 Plebiscito 
nosotros definimos que íbamos a hacer la campaña del apruebo ya, pero 
además nosotros definimos que íbamos a llevar delegados 
constitucionales. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Bueno la educación y la salud y un trabajo decente. Yo creo que van a 
ser las principales. 
 
Tenemos que hacer un seguro social que esté acorde a nosotros. No, 
no, un seguro que se lucre con nuestra plata, que como la AFP. Yo creo 
que hay que terminar con la AFP definitivamente y hacer un seguro, un 
seguro social que permita que la población cuando envejezca y jubile de 
verdad. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Antifascistas 
de la Garra 

Blanca 
2 

Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Sí, efectivamente sí. O sea, creemos que efectivamente la violencia, de 
carácter revolucionario, la violencia que es transformadora, la violencia 
que es colectiva, que no es Robinsoniana, como dijera Marx, yo creo que 
es efectivamente una de las herramientas que nosotros avalamos y 
empleamos.  
Hay que tomar en cuenta que también la violencia, aunque sea en sus 
valores más simbólicos, en Chile sigue siendo una violencia de 
autodefensa. O sea que en Chile quemar una farmacia no es más que 
autodefenderse, que quemar una cruz verde en detrimento de un Doctor 
Simi.  
Nosotros creemos también en ese tipo de violencia. O sea, miramos 
mucho, por ejemplo, en algún momento lo que estaban haciendo, lo que 
hicieron durante su período histórico los Panteras Negras, y también 
creemos, por ejemplo, en algunos tipos de herramientas que ellos 
planteaban quizás la abolición, el control comunitario o derechamente la 
abolición de la policía para evitar la violencia racista, para evitar la 
violencia clasista que el correlato de la violencia racista de Estados 
Unidos la violencia clasista en Chile. Pero también creemos que, 
efectivamente, los miles de mutilados dan cuenta de que, efectivamente, 
nuestra violencia no era azarosa. Era una violencia que no solo era 
transformadora, sino que primero era autodefensa y que luego se 
comprendió simbólica y transformadora en cuanto la gente relacionó los 
símbolos con la miseria. Yo creo que ese es un componente esencial 
también para comprender la revuelta y la forma en las que esto partió. 
Todo en Chile parece tener desde el 18 de octubre y no es azaroso que 
sea en la sociedad neoliberal, en la sociedad del espectáculo, una de las 
revueltas más simbólicas que quizá haya tenido la data por lo menos 
chilena. Yo creo que el hecho de partir quemando el metro, que es como 
el tema que abrió, por ejemplo, el conflicto y después ir por los 
supermercados, por las automotoras, habla de que efectivamente, esa 
violencia se justificaba porque era un intercambio violento todo el tiempo, 
es solo una descarga contra una violencia que tiene el valor histórico. 
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2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

como toda pregunta ideológica, igual es una pregunta que tienen un piso 
capcioso. Nosotros efectivamente, sí nos sentimos mucho más cercanos 
a las posibilidades revolucionarias, a la posición revolucionaria de las 
transformaciones profundas, de los cambios. Pero sin lugar a duda, 
también creemos que, efectivamente, el contexto del neoliberalismo, lo 
que ha logrado hacer de una u otra forma, es como construir, es construir 
el matiz, el matiz político. Yo creo que ningún análisis ya puede moverse 
en términos binarios, por decirlo de alguna forma, ya no podemos.  
Nosotros aspiramos efectivamente a construir posiciones 
revolucionarias, pero que vayan desde las mayorías y construirla desde 
las mayorías tiene que ver con trabajo político que, para bien o para mal, 
tiene que ver con gradualismo. Ese gradualismo es penetrar 
efectivamente en las mayorías, construirlas de forma eficiente, plegarlas 
con el discurso, comprender sus complejidades culturales, comprender 
sus complejidades contextuales. Entonces, claro que somos 
revolucionarios, pero aprendimos también que ser revolucionario 
muchas veces más tiene que ver con el trabajo que con la transmisión 
de una idea que por dentro está vacía o que es un castillo de naipes.  

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo partiría por los de la organización, yo creo que tiene mucho que ver 
con que efectivamente hay un régimen de hambre. Yo creo en este país 
es un hambre, que es poco concreta. O sea que es un hambre que es 
otro tipo de hambre, no es el hambre de que no haya para comer, eso 
estaba aconteciendo ahora, pero para ese momento yo creo que había 
un hambre, por ejemplo, que tiene que ver con el mal gobierno, quizás 
como lo definen un poco los aymara o como lo definen los zapatistas 
como el mal gobierno, porque en realidad aquí hemos tenido ya 30 años 
de mal gobierno. No en vano, la consigna de la revuelta fue No son 30 
pesos, son 30 años. Y en esa razón yo creo que a eso se le suma yo 
creo todo, toda la forma de vida, toda la privatización colectiva, todo el 
régimen de individualización que ha habido aquí y la falta de 
posibilidades de deliberar un régimen político que pudiese romper con 
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estas posibilidades dicotómicas que finalmente pone entre la derecha y 
la Concertación siempre la opción del Gobierno. 
cuando partió el movimiento social La Revuelta, el 18 de octubre, lo que 
uno veía en la calle era la gente opinando. La gente quería decir algunas 
cosas, da vergüenza yo creo la lejanía de la clase política para con sus 
votantes, por decirlo de una forma concreta.  
Y el gran problema que todos sabemos que hay en Chile es la mega 
riqueza, la mega riqueza que yo creo que también, lamentablemente 
tiene a la clase proletaria en conjunto con la narcocultura, con una 
mentalidad ahí que es por lo menos problemático. Entonces todo el 
tiempo todos están queriendo aspirar a ser rico y tú aquí podís ser rico 
en bienes materiales, pero pobre económicamente, endeudado hasta las 
cachas, como decimos acá. 
son problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las clases 
dominantes, con observar impávida mente la corrupción y la impunidad 
con que se enfrentan, evidentemente con la fisura que lega la dictadura, 
con la injusticia y la impunidad que garantiza una clase política,  con un 
régimen dicotómico que tiene que ver con que efectivamente no podís 
salir nunca de la brecha de los dos partidos tradicionales o de los dos 
conglomerados tradicionales, y con otros factores que son esenciales del 
neoliberalismo, yo creo. Y esa esencialidad del neoliberalismo es 
justamente la más problemática, porque el neoliberalismo es un modo de 
producción que genera trabajo en base a la flexibilización, a la 
flexibilización laboral, a la flexibilización de las medidas de la vida, la 
flexibilización de la explotación. 
 
la gente realmente se saturó del abuso económico y del abuso político, 
de la disgregación social, de la corrupción, de un sistema monolítico de 
política y de ver políticos que se pintaban como los buenos de la película 
y en realidad estaban generando trava y entorpecimiento a los procesos 
de democratización. Y por ahí va. Yo creo que tienen que ver mucho con 
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eso. Y la prueba es que la revuelta fue también muy, muy potente y 
poderosa en los barrios más populares.  

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

No son 30 pesos, son 30 años y yo creo que ese eslogan por consenso, 
yo creo que a pesar de que hemos intentado desde otras organizaciones 
impulsar otro tipo de esloganes que quizás sean un poco más 
sustanciosos, yo creo que efectivamente ese sintetiza muy bien de qué 
se trata de esta revuelta. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Yo creo que hay una parte de Chile que siempre ha estado despierta 
igual, que es muy de las clases populares, que es la gente que se 
organizó, por ejemplo, en los 80 para mover los vertederos que estaban 
cerca de su casa en Estación Central. Que es la gente que en los 2000 
se organizó para luchar por la vivienda propia, que son los mapuches 
que tienen 50 años de lucha ininterrumpida por democracia, 
recuperación territorial, que son las mujeres que nunca han dejado de 
ser el sustento del hogar y que son siempre las que además se comen 
también la rabia más allá. Yo creo que esos sectores estuvieron 
preparados. Que Chile despertó, yo creo que Chile estaba despierto, 
observar la injusticia y en un momento ya eso fue inaguantable, fue 
insostenible, los niveles de tolerancia ya no se podían simplemente 
sostener y creo que por ahí habría que darle una vuelta a la frase. 
Efectivamente, hay un despertar que es un poco más efectivo, el 
movilizarse, el ir a la calle, Que es el autodefenderse, esencialmente, 
para generar una manifestación. Lo que despierta es la organización, yo 
creo. Pero decir que el pueblo estaba dormido sería básicamente repetir 
los mismos discursos equívocos que hemos estado repitiendo durante 
mucho tiempo. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Es una frase muy potente porque por lo menos a mí me cala. Mi primera 
militancia fue cercana al mirismo y hasta que la dignidad se haga 
costumbre, es una frase que viene de ahí.  Hay una canción que se llama 
“hasta que la dignidad se haga costumbre", que habla de Bautista Van 
Schouwen y recuperar eso tiene que ver con este continuo raconto qué 
significa esta movilización. Yo creo que todo el tiempo estamos aludiendo 
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al pasado en formas simbólicas que son potentes, hasta que la dignidad 
se acostumbre a una frase que las clases populares vienen empleando 
en Chile desde los 70 y me parece que renazca hoy día, incluso cuando 
haya gente que no lo sepa y que lindo que no lo sepa y que esté en boca 
de quienes no saben qué significa, porque te habla de que por muy 
distante que sea el pasado, las transformaciones que hay que hacer son 
las mismas que hubo que hacer cuando nos truncaron la vida con el 
golpe militar.   
Creo que tiene mucho que ver con eso y la dignidad, me parece que 
como concepto movilizador es un concepto que se acuñó desde que la 
gente movilizada y que es muy potente, porque es algo que nadie puso 
desde una fuerza política y es algo que en realidad sintetiza lo que 
nosotros necesitamos en Chile. El hastío se da cuando vulneran tu 
dignidad.  
Colectivamente necesitamos dignidad.  

 Plebiscito 

Vamos a participar. Efectivamente, hasta los sectores que son incluso 

más radicales dentro de nuestra organización comprenden que hay un 

consenso mínimo, que es que efectivamente hay que sacarse el 

neoliberalismo de encima. El neoliberalismo no saca el capitalismo de 

encima, pero efectivamente esta transformación en la Constitución 

puede abrir un conflicto que nos ayude a deshacernos del neoliberalismo 

si habemos disputarlo bien. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos por 

la Asamblea Constituyente, por un proceso constituyente efectivo, 

democrático, desde las bases, con los movimientos sociales 

incorporados. Y estamos por el apruebo, efectivamente lo estábamos y 

lo vamos a seguir estando, muy probablemente. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Si lo pensamos, pero sin definiciones, sin definición práctica, sin una 
operalización de esa reflexión, o sea, lo que, si no queremos, no puedo 
decir qué es lo que concretamente queremos, pero sí puedo decir 
concretamente lo que no queremos, es que no sean los mismos rostros 
de siempre de la política tradicional. Por eso primero apostamos por la 
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Convención Constituyente y no por la Convención Mixta. Y en esa 
Convención Constituyente, también queremos que esté finalmente 
figuras que representen a las mayorías populares, que se encuentren 
con preparación desde allí para poder trabajar ese piso político que es 
tan relevante. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo creo que efectivamente lo que está como en la cabeza de afiche es 
el fin de la precarización de la vida y el fin de la precarización de la vida 
de un paquete de cosas que tienen que ver con muchas cosas. 
Efectivamente, lo primero, son las AFP, de eso ya no cabe duda. La 
visión es el conflicto que se va a desatar, aquí en Chile hay gente que va 
a empezar a morir de hambre dentro de poco si este sistema no cambia. 
Lo segundo yo creo que tiene que ver con el sistema de salud, Chile es 
un país que necesita una reforma sanitaria profunda desde hace 30 años 
y en Chile se hizo una reforma sanitaria semi profunda en el primer 
gobierno de Bachelet 2006, 2007 o 2005. Pero Chile necesita una 
reforma sanitaria, sin lugar a duda. Yo creo que con el fin de la 
privatización de la vida también tiene que ver, por ejemplo, con el fin de 
la flexibilidad laboral. Es muchísimo, también tiene que ver con eso, con 
que la gente pueda volver a su hogar, estar tranquila, tener algo, tener 
un piso de seguridad. Yo no creo que nosotros avancemos hacia un 
Estado de bienestar, pero sí es probable que avancemos hacia una figura 
que intente imitar un Estado de bienestar, siempre y cuando la presión 
social sea suficiente como para permitirlo, las políticas públicas son 
cristalizaciones de conflicto, al fin y al cabo. 

 

  



193 
 

Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Asociación 
Barrios y 

Zonas 
Patrimoniales

. 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Partimos de la base de que el Estado aplica en su forma de expresarse, 
una violencia de carácter sistémico permanente, y eso se expresan 
múltiples y diversas instancias, desde la exclusión social, la segregación 
urbana, el no derecho a la educación, el no derecho a la salud y 
expresiones de violencia que se hacen, digamos, de cientos o miles de 
años de injusticia, exclusión y modelos segregadores de desarrollo de la 
sociedad. Luego tenemos la expresión concreta de lo que ocurrió, 
digamos, en torno al 18 de octubre.  
 
Ahí se da una expresión que, claro, tiene diversos niveles y que 
indudablemente genera cierta preocupación. Pero al mismo tiempo, en 
un amplio sector de la sociedad chilena es un cierto sentimiento por la 
rabia y frustración acumulada por cientos de años. En ese campo 
Indudablemente, nosotros diferenciamos entre la estrategia, las miradas 
o el accionar que tienen que ver con la autodefensa de las comunidades 
y que esa autodefensa se expresa de múltiples maneras versus la 
violencia directa que puede haber de actores que, en algunos casos, en 
algunos casos, no tienen un origen conocido y por tanto, también llaman 
la atención dentro de todo el movimiento de movilización social que se 
generó post 18 de octubre.  

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Es una pregunta que no tiene una respuesta tan simple, porque 
indudablemente nosotros apostamos por cambios radicales en el modelo 
social que tenemos, pero entendemos que en la medida que no hay la 
capacidad o la posibilidad de movilizar a amplios sectores, como se ha 
expresado en Chile últimamente en torno al estallido social, que tampoco 
es que se movilizarán por una orientación específico 
Creemos que los cambios radicales que requiere nuestra sociedad, pero 
en algunos temas indudablemente hay una expresión de gradualidad, 
porque es lo que la conciencia de la sociedad permite en un cierto tiempo 
histórico. 
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2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

la lectura que hacemos es que nuestro país sufre una… ha sufrido una 
serie de injusticias que se han acumulado en el tiempo, injusticias que 
llegaron a un momento cúlmine en torno a una demanda muy, muy 
podría ser insignificante, que es que se sube el valor del peso de la 
locomoción pública, pero que en la práctica vino a rebalsar un vasito que 
estaba bastante lleno. 
 
Había un discurso hegemónico que inundaba todo el espacio de 
conversación y de debate. En función de ese discurso hegemónico es 
que , claro, se fue juntando rabia, se fue juntando una serie de temas que 
hacen sentido en el marco del estallido social, un amplio sector de la 
población y ya no solamente a los sectores medios que durante los años 
90-2000 desarrollaron una estrategia, sobre todo en la lucha por la 
educación pública, donde en alguna expresiones eran los sectores del 
medio los que tenían el derecho a entrar al tema educacional y, por tanto, 
poder desarrollar una estrategia. 
 
A diferencia de lo que ocurría, en la que los sectores populares se 
involucraron con mayor profundidad y presencia en este tema y se 
transformó en una demanda nacional de carácter muy transversal que 
lleva a los índices que en estos días y antes de la pandemia tenía el 
gobierno de rechazo a su política. 
 
Todos los fenómenos que han afectado al trabajador durante todas estas 
épocas, con distintas luchas y momentos, a veces de felicidad, al menos 
las ha habido, pero en la mayoría grandes situaciones, digamos que han 
sido un grave daño para distintas generaciones. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Eran 30 años y en realidad eran más de 30 años. Es un tema simbólico 
por el tema del término de la dictadura, pero indudablemente la dictadura 
les suma bastantes años más desde que se empieza a provocar el gran 
cambio, el gran eje que cambia más de 100 años de construcción 
histórica o de dualismos, reformismo que tuvo el país. 
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2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile abrió una ventana, desmitificó su supuesto desarrollo durante los 
últimos 30 años y más. Y, por tanto, abrió una ventana de que las cosas 
pueden ser diferentes. Ahora que eso lo logremos eso, ahí está el 
desafío, pero al menos abrir esa ventana para que pudiese verse que 
hay una posibilidad y que queremos construir esa posibilidad. Eso es lo 
que para nosotros significa este despertar, es abrir los ojos con todo lo 
que significa el proceso de estos meses, que, en definitiva, cerró muchos 
ojos a propósito de la violación a los derechos humanos que hubo 
sistemáticamente en cientos de manifestante durante estos meses. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

yo creo que es como el principio básico de lo que queremos lograr en 
todos los ámbitos. Nosotros estamos en un ámbito sectorial, el 
patrimonio, la comunidad de los territorios, otras comunidades están en 
otros ámbitos que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda, 
etcétera. Luchas particulares, pero que tienen un fundamento común que 
es q esta dignidad pueda ser compartida por todos y todas en un hábitat 
o un territorio, en este caso denominado Chile, que es el territorio que 
habitamos nosotros y los que vienen entonces, como el mínimo común 
que queremos que sea para todos y todas. 

3 Plebiscito 
Y una de las variables tiene que ver con esa posibilidad que esperamos 
se pueda concretar a través del plebiscito o el cambio de la Constitución. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Necesidad de una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución. 
Debates que, hasta antes del estallido, si bien se dieron en sectores 
sociales y políticos, no lo lograron instalarse en el mundo popular ni 
instalarse en el debate masivo a nivel social hasta que se produce el 
estallido social.  
 
Y luego el órgano, que no es el que más nos acomoda la convención 
constitucional, pero que abre una posibilidad para acercarnos en parte a 
una Asamblea Constituyente Plurinacional soberana y que pueda decidir 
la nueva Constitución para el país. 

3 Programa 
Yo creo que ese piso base está asociado hoy día, hoy día en el marco 
de pandemia, en el marco de un estallido que tuvo que encerrarse en las 
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(Demandas 
prioritarias) 

casas y no en el espacio público es el cambio de la Constitución, es el 
piso base. 
 
Se puede cambiar una Constitución para que nada cambie o se puede 
cambiar la Constitución para que cambie a medias o se puede cambiar 
la Constitución para que las cosas cambien radicalmente. Entonces el 
piso es el cambio y el segundo paso va a ser rearticular la fuerza que se 
logró desarrollar en la movilización social estos meses para que ese 
cambio sea lo más radical posible en beneficio de nuestras comunidades. 
el segundo piso, o sea, cambio la Constitución y en un segundo nivel que 
se aseguren derechos básicos a educación, a pensiones dignas, a salud, 
al patrimonio, el derecho a la ciudad, etcétera, que nos parece relevante. 

 

  



197 
 

Organización Objetivo Eje temático Extracto 

AFEP 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Depende, porque violencia nos dicen que somos cuando salimos a la 
calle, cuando hacemos barricadas, cuando nos ponemos una mascarilla. 
La violencia la genera los gobiernos con su fuerza especial y militarizada, 
por ejemplo, la revuelta del 18 de octubre en adelante fue una 
sublevación pacífica, porque si haces análisis no hay nada ni nadie que 
haya querido avalar que haya muertos. Solamente nuestro accionar en 
la calle, en nuestra cocina, nuestros gritos, nuestra bandera y nuestra 
barricada, si es posible hacerlo. Y para nosotros eso no es violencia. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

La agrupación siempre se queda con la que quiere cambio permanente, 

no con el reformismo ni la política que hemos llevado durante estos 30 

años que no ha sido escuchar a la gente y que en el tema derecho 

humano todos, no hay ningún gobierno que no haya tratado de 

invisibilizar o de aminorar el tema de la deuda pendiente, que tiene que 

ver con la causa de los detenidos desaparecidos y la falta de justicia 

político. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

La burla y el saqueo que han hecho los gobiernos de la clase trabajadora 
y el estudiante, la falta de salud, la forma paupérrima que pasen los 
servicios públicos, la educación, que hay una estigmatización contra los 
estudiantes, específicamente los estudiantes de enseñanza media que 
ya no soporta más y el tema del derecho humano que ha sido muy 
violento permanentemente, 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Exactamente, porque todo empezó un día que subieron sin previo aviso 
30 pesos el pasaje del Metro. Eso hizo un click en los estudiantes y los 
estudiantes hicieron un click en la sociedad entera, porque solamente en 
Santiago, más allá de las largas alamedas, ver más de un millón 200 
personas, si no se puede hablar de mucho más […] 
el montaje del crimen de Camilo Catrillanca, cuando empieza la persona 
en contra de los remedio.  
Cuando la mayoría de las personas adultas mayores que tienen 
pensiones de 100, 120 y 150 mil pesos no le alcanzan […] 
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Cuando vemos que el litio, que es el mineral del futuro que puede generar 
riqueza para el país, se lo dejan en privado, se reparten el país, entonces 
eso fue que dio el estallido y que ahí no lo paró nadie. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile despertó es mágico porque vimos millones de personas a lo largo 
del país que no se quedaron mirando para al lado, que salieron a la calle 
y que se pasearon por las alamedas, que gritaron la consigna, cómo 
asocias como ha sido la burla, el dolor y la impotencia. El pueblo 
allendista con la época de la dictadura, con este gobierno. Cómo floreció 
Víctor Jara, Gladys Marín, Salvador Allende y la bandera de los pueblos 
originarios. Es un sentimiento que nos llenó de dignidad, de fuerza y 
coraje. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

me sugiere que vino la segunda pandemia, porque para nosotros la 
primera fue la muerte, la mutilación, los abusos sexuales al interior de la 
comisaría, esa fue la primera pandemia, y esta pandemia no tuvo 
remedio y quedó en estado quo. […]  
tanto terminando esta pandemia, volveremos al Chile despertó y ahí 
seguiremos en la calle hasta que sean pensiones dignas, hasta que la 
educación sea de calidad y sea gratuita, a que la salud sea realmente 
salud y que se consiga con el trato de los pobladores. 

3 Plebiscito 

Nosotros vamos a participar en el plebiscito […] 
para nosotros es esencial el plebiscito y aprobaremos la nueva 
Constitución. Realmente sea soberana, que sea por la soberanía de un 
pueblo y no por cuatro o cinco personas, o la constitución pinochetista 
que tenemos […] 
debemos cambiar la Constitución, con una Asamblea Constituyente 
como la pedimos la mayoría en todo el tiempo que van a votar. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Asamblea Constituyente. 
No lo hemos visto porque como estamos en plena campaña y vino esta 
segunda pandemia 
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3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

nosotros llevamos más de 40 años y jamás transaremos lo que tiene que 
ver con la búsqueda de la verdad, que haya justicia y que haya una 
reparación integral a lo familiar y a las víctimas. Porque aquí hablamos 
de los sobrevivientes de la tortura que estuvieron encarcelado que sus 
pensiones reparatorias son asquerosas de 120. 130 mil pesos, cuando 
hay gente de los criminales en Punta Peuco que han tenido pensiones 
reparatorias por daño psicológico postraumático. O sea, mataron tanto, 
torturaron tanto a personas que quedaron dañados y por lo tanto, por eso 
específicamente el Ejército le dio una pensión postraumática, mientras 
que a la víctima, realmente es terrible, vergonzoso e inmoral y una 
impotencia enorme. […] 
que haya una ley de amnistía. Que haya libertad para los condenados 
sin derecho humano. Que cierren el círculo […] 
la verdad, la justicia y los crímenes en la dictadura. Hoy día, 
lamentablemente, hay una familia que quedaron sufriendo con la pérdida 
de sus seres queridos y gente, más de 400 mutilados de sus ojos, y eso 
demuestra que juntos vamos a tener que seguir luchando, verdad, 
justicia, para que estos crímenes jamás se vuelvan a repetir. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Nuestra 
Cruzada. 
U Católica 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Sí, nosotras si hay algo que rescatamos, por ejemplo, del marxismo es la 
lucha de clases y creemos que la violencia ahí sí es válida, para nosotras 
lo es. 

2 
Definición 
ideológica 

(Revolucionaria) 

Revolucionaria. Por qué queremos el cambio total, pero igual haría la 
salvedad de que no nos restamos de los procesos intermedios, como por 
ejemplo ahora estamos en campaña por el apruebo, porque entendemos 
que es un estado intermedio va a ser un cambio más radical. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

la lectura que nosotros hacemos es que, en primer lugar, el feminismo 
abre una puerta importante para demostrar que se podía salir a la calle 
masivamente y que se podían exponer las demandas. Pero creo que la 
mayoría de las que somos parte de la organización tenemos trayectoria 
en otro tipo de orgánicas, entonces, no es raro, por ejemplo, como uno de 
los temas que obviamente salió es el de derecho humano. 
Entonces a la mayoría nos pasó eso que identificábamos las demandas 
hace mucho rato y esto fue como la explosión solamente. Yo creo que 
ayuda mucho la participación de los secundarios, como jóvenes que dan 
el ímpetu, y yo siento que esta explosión de violencia fue un cansancio de 
la reiterada como burla un poco de la autoridad hacia las personas, porque 
económicamente hablando, no había muchos cambios.  
Pero creo que esta como burla de la autoridad genera una rabia en un 
minuto, genera que los secundarios se levanten, que son los que siempre 
están como un poco a la vanguardia de ciertos temas, sobre todo acá y 
después, cuando ya estalla el 18 de octubre, yo siento que mucha gente 
más adulta sale como rechazo a los militares en la calle.  

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

tiene que ver con lo que te decía, sobre todo los que nos estamos 
movilizando desde hace muchos años. Está ahí el origen de como la 
construcción de este sistema, estos no son 30 años, para nosotras son 
47, desde que Pinochet y sus secuaces hacen el golpe a Estado, para 
nosotras ahí empieza todo, ahí empieza el malestar porque todavía no hay 
justicia, todavía no hay verdad. Todavía estamos buscando a detenidas y 
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detenidos desaparecidos y ahí se instala el modelo económico, que es lo 
que nos tiene, como nos tiene hoy día, que todo es inconstitucional. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. Sí, nosotros la tomamos 
igual porque consideramos que no todo Chile despertó lamentablemente. 
Pero si hay un levantamiento como de toma de conciencia, que al parecer 
es un poquito más masiva y yo creo que tiene que ver también por como 
por esta rabia. La rabia por fin explota, no sé si despierta, pero explota, yo 
creo que la gente no cambió su parecer, no pensaba que estuviese bien 
el sistema, sabía que estaba malo, pero al ver cómo la masividad tiene 
esta posibilidad de explotar en conjunto y botar también todo lo que 
pensaba. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

también yo creo que habla mucho de lo que esperaba. Como te decía, 
para nosotras, nuestra lucha fundamental es la caída del patriarcado, y 
sabemos que para nosotras por lo menos, la dignidad no se va a alcanzar 
hasta que se logre eso. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

lo más urgente, bueno, hace un par de meses era primero que ganar el 
apruebo obviamente. Pero yo creo que más que una de nosotras, que 
igual somos una organización pequeña, yo creo que como hincha del 
fútbol pueden surgir ciertos líderes importante y dentro del movimiento 
feminista también creo que pueden surgir en nombres interesantes, que lo 
más probable es que apoyemos. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Creemos que el tema de la AFP es fundamental y como una de las 
primeras medidas que creemos que se deben solucionar, el tema de la 
pensión es uno de los más urgente en Chile hoy día. La educación, con 
donaciones de deudas universitarias, gratuidad universal, salud sería 
también una reforma de salud importante. Sabemos que todas van a ligar 
con la Constitución, pero sí sabemos que hay medidas que se pueden 
hacer inmediatas, como el tema de las AFP, hay reformas que pueden 
permitir que mejore, que haya una mejora inmediata para la gente y que 
la generación que hoy día está sufriendo, pueda ver consecuencias, 
puede ver un fruto y mejorar su calidad de vida. Y lo otro que para nosotras 
es fundamental en el tema la violencia contra la mujer, creemos que si no 
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hay medidas reales del Estado para que eso cambie, no se puede bajar 
ninguna movilización 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Colegio de 
Periodistas 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Sí hemos sido no sólo víctimas de violencia feroz, brutal, que implica, 
digamos, la amenaza apropiada a la vida incluso, y no me refiero sólo a la 
dictadura, me refiero a la democracia, que es lo más tremendo, tenemos 
compañera y compañera, violada, violentada, apresada, apresado, 
golpeado, estructurado e incluso asesinado o asesinadas en extrañas 
circunstancias fotorreportero, periodista. Por lo tanto, nunca hemos estado 
ajeno y ajena de alguna manera a la violencia como problemática. […] 
 la violencia también es endémica de la construcción política, o sea, está 
siempre ahí de la construcción política, del ejercicio periodístico 
propiamente tal. Entonces, si bien no es a lo mejor el mecanismo que está, 
ya digo, establecido, es un mecanismo que no rechazamos tanto desde el 
ser las víctimas como la posibilidad también de utilizarlo como un ejercicio 
que nos obliga a ser usado para poder llamar la atención o exigir que se 
dejen de violar determinados derechos. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Siendo las únicas opciones, yo diría que ese caso se califica o se clasifica 
más bien en un reformismo gradual,  
es difícil decirte que nunca hemos tenido tampoco una posición 
revolucionaria, porque a veces, en un contexto de neoliberal, insistir en 
una reforma profunda resulta revolucionario, entendiendo que es un 
camino de construcción, entonces sí me parece que lo matizaría un poco. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

no me gusta llamarle estallido, no me gusta porque discuto, discuto un 
poco el término, la verdad. No sé si esto tiene precisamente las 
características de un estallar. Por supuesto, hubo momentos de clímax, 
eso no hay ninguna duda, pero más bien yo lo leo como un proceso de 
acumulación de fuerzas que tiene distintas expresiones, dentro de las 
cuales algunas ya mencionadas como las del 2011, pero podríamos ir más 
atrás el 2016, el 97 a inicios de los 90, que ha tenido distintas expresiones 
y que la última, de alguna manera, ha incorporado distintos. La gracia o la 
diferencia de esta última expresión que hemos conocido y eso, si lo 
observo, es que de alguna manera aglutina muchas de las cosas que en 
ese proceso previo de acumulación se han ido solicitando: derecho a la 
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educación, se han ido exigiendo derecho a la educación, derecho a la 
salud, derecho a un medioambiente limpio, diversidad mediática, 
comunidades de pueblos o naciones originarias, incluida o más que 
incluida, que tengan el derecho a decidir su propio devenir. 
[…] 
Para mí la razón de ser de esta revuelta dice, relación o es coherente a 
todas estas otras demandas previas. Para mí las principales razones son 
todas esas razones. Y finalmente si uno tuviera que sintetizar en una frase 
es el agotamiento de una manera de vivir y de articular la vida social, 
política, económica, de un sistema político de muy poca profundidad, de 
muy baja participación, de una democracia de muy baja intensidad y que 
no garantiza prácticamente ningún derecho, como en el caso de la 
democracia chilena. 
[…] 
Me parece que la gracia del 18 de octubre es que de alguna manera logra 
instalar una especie de paraguas mayor que unifica estas batallas donde 
caben todas estas demandas. Quizás con los Comenio y la definición de 
populismo la he estudiado en detalle, pero me pasa eso. Me pasa que por 
eso también es una revuelta que de alguna manera representa un clímax 
de una acumulación, porque no queda afuera. No quedan afuera, pero a 
la vez tan todas estas luchas o pidiendo algo que les hace sentido las unas 
a la otra. 
[…] 
sí creo que ellos plantean esta idea de que las sociedades 
industrializadas, donde hay múltiples demandas, existe ciertos pequeños 
estallidos o experiencias de exigencias muy localista. 
 
yo tiendo a pensar que este estallido, que para mí más bien se asimila a 
una especie de rebelión, de revuelta, de expresión popular, tiene como 
motivo y como razón todas estas otras grandes demandas que han sido 
parte de esta democracia de baja intensidad que venimos conociendo 
desde fines de los 80 inicios de los 90, que de alguna manera es como 
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una especie de prolongación de una dictadura que no es dictadura, pero 
que a esta larga prolonga su principal efecto que sería el que está menos 
evidente, pero que de alguna manera también está. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

la que me parece que en menos es ilustrativa es la de Chile despertó 
porque yo no sé si caro, yo entiendo, me parece que discursivamente y en 
términos de súper potente y la usé muchas veces y la comparto también, 
pero quiero decir, no sé si esta ilustrativa en términos de que yo no sé si 
despertamos. Como que tampoco me imagino que ni una revolución, ni un 
proceso de acumulación o de político de ese tipo sea como de que la gente 
está dormida y un día o despertó y se dio cuenta que se la estaban 
cagando en el mundo. Como que no sé si es tan mecánico así, entonces 
me surge que las otras dos ilustran mejor esta expresión de este 
movimiento Poliforme, polidiverso. 

3 Plebiscito 

el Colegio Periodista ya la tomó, el colegio de Periodista ya planteó a fines 
del año pasado, a inicios de este, en su último Consejo Nacional, su 
manifestación de apoyo al apruebo de una nueva Constitución y a la 
Convención Constituyente. 
[…] 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Sí, el Colegio de Periodistas va a presentar candidato o candidata. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Si vemos que eso no empieza a dar el resultado esperado en términos de 
que vemos que se producen hechos de como de acuerdo o subterfugio 
que impidan cambios estructurales, estoy pensando en las AFP, estoy 
pensando en no sé en la salud, en la educación, creo que sólo eso va a 
estallar o eso va a ser una dinamita. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Colegio de 
médicos. 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

El Colegio Médico de Chile se posiciona siempre como un actor contrario 
a la violencia, como cualquier expresión de la misma. Pero sí creo que 
vamos un poco más allá en que es necesario analizar cuáles son los 
orígenes de esta violencia. Cuál es el nivel de descontento social. Porque 
si no, al igual que en una enfermedad, uno lo único que ataca es la fiebre 
y no la patología de base. 
Y eso, evidentemente es un despropósito que no resuelve los problemas 
de fondo. Pero, eh. Para nada somos partidario de las agresiones de la 
violencia, entendiendo que vivimos en un sistema sumamente violento que 
ha abandonado muchas de las personas. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Bueno, yo creo que de todas maneras en el reformismo, particularmente 
en salud, creo que hay que reconocer que aunque hay que hacer 
profundos transformaciones, tienen que ser sin que produzcan un mayor 
sensación de vulnerabilidad o ansiedad por estas transformaciones, sobre 
todo por la necesidad que tiene la ciudadanía de asegurar sus condiciones 
sanitarias y no sentir esta sensación que muchos de nuestros 
conciudadanos sienten en la actualidad, que es esta sensación de 
desamparo, de que se van a enfermar el sistema sanitario. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Bueno, me imagino que es un proceso acumulativo que viene de varios 
años, quizá desde los primeros movimientos estudiantiles de secundario. 
Posteriormente el universitario en 2011 y demandas sociales que las 
distintas organizaciones de la sociedad civil de y de la ciudadanía han 
venido planteando de forma reiterada. Particularmente nosotros en 
materia de salud, venimos planteando la posibilidad de una reforma 
estructural en la Seguridad Social en Chile, por lo menos desde los últimos 
diez años. 
 
Sin haber llegado a un punto de ebullición que finalmente culmina a 
nuestro juicio el 18 de octubre, como alineando toda esta ansiedad de 
transformaciones más profundas para para poder repensar el país con un 
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rol del Estado mucho más potente, pero también con la reorganización de 
éste. 

3 Plebiscito 
en mi vocería particular como persona natural, yo sí expresaba mi voluntad 
de la aprobación de las transformaciones, a pesar de que en nuestro 
colegio también había aprobado la demanda de un cambio constitucional. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

No, directamente tuvimos la intención de tener una lista constituyente, 
pero posteriormente apostamos más a que ojalá el día de mañana, cuando 
salgan electos, podremos conformar una bancada de constitucionales, no 
solamente médicos, sino que cualquiera de cualquier sector que estén por 
el derecho a la salud, por reforzar la colegiatura obligatoria, por la 
protección al medio ambiente. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

yo creo que los derechos más fundamentales salud, educación, vivienda, 
medioambiente y pensiones. A mi juicio, esas son las cinco prioridades. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Colegio de 
profesores 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

No, nosotros no estamos de acuerdo con el uso la violencia. Por definición 
somos no violentos, pero creemos en la no violencia activa. Es decir, no 
es una actitud pasiva. Nosotros sí creemos en la organización, la no 
violencia activa tiene tres fases, digamos, o tres expresiones más que 
fases, tiene la denuncia pública de la injusticia, la lucha y la resistencia 
contra la injusticia y la desobediencia civil. Las tres son herramientas 
propias de la lucha no violenta activa y  nosotros practicamos las tres, 
como colegio de profesores, pero no estamos de acuerdo con la violencia, 
aun cuando sí entendemos que en medio de una sociedad violenta como 
la que vivimos, en donde la violencia no se expresa solo a través de las 
formas de violencia física, sino que hay muchas formas de violencia y hay 
una violencia social económica muy brutal en Chile, es inevitable o es 
consecuencia más bien dicho, de la violencia de la sociedad, las 
expresiones de violencia que hay, que algunos adquieren como forma de 
lucha. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

la encuentra demasiado gruesa porque yo me defino a mí mismo como 
alguien que tiene objetivos revolucionarios en la vida, es decir, aspiro a 
una transformación radical de las actuales estructuras, pero creo que uno 
es revolucionario o reformista, según circunstancias y según momentos.  
Me parece que es muy tonto ser revolucionario cuando no hay condiciones 
para la revolución, y me parece que es cobarde ser reformista cuando hay 
condiciones para la revolución. Por lo tanto, no me acomoda la 
clasificación en una u otra.  
 
Me defino revolucionario si es que hay condiciones para la revolución. 
Claro, porque sería una cobardía no hacerlo. Y me defino reformista 
cuando no hay condiciones para una revolución, porque sería una 
estupidez serlo.  

2 
Definición 
ideológica 

El estallido social tiene múltiples razones o condicionantes, está, por 
supuesto, los más obvios y tradicionales, digamos, no a la desigualdad 
social. Las condiciones económicas, muy, muy desiguales, abusivas, la 
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(Explicación 
estallido) 

concentración de la riqueza, los empleos precarios. En fin, que son parte 
de demandas, por así decirlo, históricas del mundo de los trabajadores y 
que están presentes. La mala atención médica. La diferencia entre la salud 
pública y privada muy grande. La diferencia entre la educación pública y 
privada, las malas pensiones, digamos, condicionante económicas. Pero 
yo creo que hay algo más de fondo en el estallido. Hay algo más de fondo 
que yo lo clasificaría como casi como una cuestión existencial, que tiene 
que ver con un agotamiento de la gente con un modelo de vida. 
 
Creo que hay un reclamo y hay una desafección de la gente, a una manera 
de vivir, a un modelo de felicidad, llamémosle así, ofrecido, que la gente 
lo siguió en Chile por décadas, con mucha, con mucha aceptación, con 
mucha sumisión, por usar un término, pero que se fue agotando. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Lo que muestra es que el alza del metro, del pasaje, solo fue la gota. Aquí 
aplica, literalmente, aquello de la gota que rebalsó el vaso y, en sí mismo, 
tema de los 30 pesos es casi insignificante y, por supuesto, no puede 
explicar un estallido social de esa envergadura Fue simplemente un 
detonante final, digamos, de algo que ya estaba 
Me acuerdo una vez que estaba en un foro con alguien, con un diputado 

y él dijo bueno, no son 30 años son 40 años, entonces alguien levantó la 

mano y le dijo sí, pero que el pasaje no subió a 40 pesos, subió 30 pesos 

y que la frase quedaba bien con 30, pero está muy bien esa frase porque 

expresa con claridad que el tema es mucho más de fondo. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Si a mí me gusta más hablar del despertar de Chile que el estallido social, 
porque el estallido social efectivamente ocurrió, pero eso es la mirada 
desde la elite. Aquellos que no veían una realidad y de repente les estalla 
esa realidad, entonces cuándo hablan de estallido es desde ellos y es 
correcto, pero desde nosotros, desde el pueblo, desde la ciudadanía, creo 
que es más correcto hablar de despertar, porque creo que se produjo tal 
cosa sea es tal cual lo había, como un letargo, una aceptación de algo que 
no gustaba, que nadie se sentía conforme con el estado de cosas. Pero, 
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en definitiva, no había convicción de que eso pudiera ser cambiado. Había 
como una cierta resignación, esa es la palabra y eso te ponía en un estado 
como de anestesia. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

esa viene de antes, no es del del estallido, pero obviamente el estallido se 
visibilizó mucho. Esa la usamos mucho los profesores también, en el 2015 
y en el 2019, el paro previo. Y si uno va más, más atrás, es una frase del 
MIR en los años 70 y los años 60 y bueno, es muy, muy atingente al 
momento, obviamente.  
Por eso ha recobrado tanta fuerza, ha tenido tanta presencia, pero es una 
frase que tiene que ver con eso histórico que yo le digo que este grupo 
humano, que Gabriel Salazar, el historiador chileno, no sé si lo has leído, 
habla del bajo pueblo mestizo, digamos que ha sido un pueblo que ha sido 
tratado con mucha indignidad toda su vida, desde la época de la colonia, 
eran guachos, personas que nacían de una relación ilegítima, digamos, 
entre un español y una india. 
 
Y yo creo que esa frase pega mucho con ese sentimiento histórico de 
marginalidad, de marginación y de trato indigno que la oligarquía le ha 
dado a este bajo pueblo.  

3 Plebiscito 

Bueno sí, nosotros ya tomamos posición, hicimos una asamblea en el mes 
de enero antes de que llegara la crisis sanitaria y estábamos, al principio 
iba a ser en abril, y nos definimos por el apruebo, obviamente, porque 
creemos que Chile necesita, sin duda, un nuevo orden jurídico, pero nos 
definimos también en esa misma asamblea muy críticos del acuerdo del 
15 noviembre. 
 
Nosotros no hemos renunciado y queremos seguir luchando por una 
Asamblea Constituyente efectivamente soberana, ciudadana y autónoma. 

2 
Definición 
ideológica  

Yo creo que obviamente los profesores y profesoras tenemos bastante 
que aportar y debiéramos ser protagonistas directos de un nuevo 
momento constituyente y eso se evaluará en su momento, pero por ahora 
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(CC por 
afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

estamos en la idea de trabajar por el apruebo y de seguir luchando por 
una verdadera Asamblea Constituyente. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Lo más urgente como movimiento social, es sin duda, el tema provisional. 
Las pensiones en Chile son realmente muy miserables y son inhumanas. 
El tema salud que se ha visto ahora, con urgencia, como la desigualdad 
es tremenda y como la salud pública está tan deteriorada. Educación. 
El tema Desigualdad. La desigualdad de la sociedad chilena es en sí 
mismo un factor explosivo.  
 
El tema ambiental, el tema del agua, el tema de las zonas de sacrificio, 
son también cuestiones de este modelo que son muy brutales, que son 
tremendamente, son expresión de lo que te decía, de esa oligarquía que 
define el concepto mismo 

 

  



212 
 

Organización Objetivo Eje temático Extracto 

CCHDH 2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

No, sin embargo, tenemos una gran producción doctrinaria sobre el 
particular, donde hacemos una relación entre la violencia y los derechos 
humanos y respecto del cual, por cierto, partimos señalando que hay una 
violencia física que se expresa en un momento histórico determinado y por 
otro lado hay violencia estructural, que justamente son aquellas que son 
propias de modelos de sociedad, que son excluyente, que son 
segregadores y que impiden y niegan derechos fundamentales y acceso 
a bienes básicos como la salud, la educación, la propia alimentación, el 
trabajo, condiciones justas en las relaciones laborales, etcétera, que dan 
lugar justamente a fenómenos que en muchas oportunidades se expresa 
esta suerte de desazón, impotencia, que genera esta desigualdad grosera 
alrededor de la sociedad en expresiones de violencia que nosotros 
comprendemos y entendemos, pero no propiciamos y particularmente 
porque además creemos que en la situación actual el uso de la violencia 
es muy funcional a lo aparato reproductivo del actual sistema y del poder, 
por cuanto utiliza estas señales de violencia, hechos de violencia, 
precisamente para convencer al resto de su no participación precisamente 
en la movilización social y  para mantener las cosas como están, o sea, 
se invoca siempre el orden público, que es una bandera histórica del 
conservadurismo. 
 
Pero la violencia en sí mismo, el uso, la violencia de una manera que 
importe poner término a un régimen tiránico u opresivo está autorizada en 
la doctrina de derechos humanos y normativamente también. Si uno 
analiza el considerando tercero de la Declaración Universal de los 
Derechos Humano, reconoce el derecho de los pueblos a rebelarse contra 
la tiranía y la opresión.  Entonces, eso da cuenta también de que la 
violencia en sí mismo en cierto momento histórico y atendido ciertas 
condiciones si es posible, no cierto, no solamente utilizarla, sino que está 
avalada y promovida por la propia doctrina de los derechos humanos. 
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2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Nosotros entendemos que justamente el respeto y la garantía de los 
derechos humanos y la lucha por conseguir este propósito constituye una 
potente herramienta de transformación social y, en consecuencia, la lucha 
por los derechos humano, Hoy día, por ejemplo, en Chile, es la lucha por 
la transformación y superación del modelo neoliberal vigente, por cuanto 
el modelo neoliberal en su estructura, en su lineamiento estratégico y su 
eje de funcionamiento son total y completamente incompatible con el 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos que están 
consagrados en los distintos pactos y convenciones que Chile ha suscrito, 
ratificado y por lo tanto tienen carácter obligatorio. 
 
Si uno analiza lo que vivimos hoy día, tenemos consagrado la 
Constitución, precisamente este modelo neoliberal que parte de un 
supuesto totalmente antagónico que es un Estado subsidiario, en donde 
la provisión de los derechos humanos fundamentales como son, por 
ejemplo, la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, están 
entregados al mercado y el Estado se sustrae de su principal obligación 
precisamente de hacer respetar y garantizar los derechos humanos, como 
mandata la doctrina los derechos humanos y como lo mandada la 
obligación que emana de la suscripción y ratificación. Ahí hay todo un 
antagonismo total y completamente evidente, y nosotros lo hemos 
planteado desde ya hace muchos años, que precisamente en los derechos 
humanos -por eso lo concebimos como una herramienta de trasformación 
social- porque concibe el modelo político, económico, social y cultural que 
hoy día nos rige como incompatible con la vigencia de los derechos 
humanos y, en consecuencia, la lucha por los derechos humanos, su 
respeto, garantía y protección. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Lo que te mencionaba respecto al concepto de derechos humanos, uno 
pudiera explicarlo o -a propósito de tu pregunta- los derechos humanos 
fundamentales de la sociedad chilena están seriamente vulnerados por 
parte de este modelo económico, social y político que se instauró por la 
fuerza, por allá por el año 1975, dos años después del golpe. 
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Sólo como dato, el 10 por ciento de la población tiene el 30 por ciento del 
PIB, y el 1 por ciento concentra el 10 por ciento de todo el Producto Interno 
Bruto y en contraste, tenemos que el promedio de los últimos 6 meses -
para dar un dato reciente- de las pensiones que otorga las AFP son 145 
mil pesos para una persona que ha trabajado toda su vida. Entonces, esos 
contrastes, esa desigualdad estructural de una gran concentración de la 
riqueza y por otro lado, un gran obstáculo para acceder a derechos 
fundamentales fue creando, no cierto, una situación muy, muy explosiva 
que se tradujo en el estallido social. 
   
Las causas y las banderas que son levantas producto del estallido social 
nosotros la compartimos totalmente porque es justamente lo que se 
produce, todas las luchas específicas y demandas puntuales y particulares 
se unifican (populismo). Se unifican en la práctica,  no tal vez del punto de 
vista orgánico, yo creo que hubo un esfuerzo muy importante a través de 
esta instancia que se genera,  que se llama Unidad Social, pero en la 
práctica convergen todas las luchas de los distintos sectores de la 
sociedad con sus con sus demandas específicas, pero por lo tanto con un 
horizonte común que se condense, que se concentra en una sola, de 
carácter general, que es el cambio de la Constitución (populismo), porque 
si tú te das cuenta al principio convergen los pobladores, convergen los 
estudiantes, los trabajadores, las mujeres, en fin, y luego se hace una 
síntesis de esas de esas demandas, dicen “ Bueno, la única forma parece 
ser de avanzar en el respeto y garantía de las demandas específica de 
todos los que estamos acá. Es salvar el gran obstáculo que tenemos, que 
es la Constitución, porque la Constitución efectivamente, es el gran 
obstáculo que impide avanzar en el respeto y garantía de los derechos 
humanos” y, por lo tanto, de las distintas demandas específicas que 
durante estos 30 años se han ido apresando masivamente en el país. 

2 
Definición 
ideológica  

Y ahí entonces están estos horizontes estratégicos, primero, claro, no son 
30 años, pero yo diría esa esa significación de los 30 – yo lo comparto, 
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(Eslogans 30 
pesos) 

pero son más de 30 años- son más de 30 años porque son el modelo 
neoliberal y en su fundamento, en sus hechos, en su soporte económico 
comienza en el año 75 y continuó hasta el día de hoy en sus ejes 
fundamentales. Yo entiendo los 30 años en el sentido que se nos dijo que 
comenzaba la transición a la democracia el año 90 y que a partir de ese 
momento comenzaba un proceso de dejar atrás lo que había significado 
la dictadura en todas sus expresiones, no solamente en lo que tenía que 
ver con represión, sino que también en el modelo que había instalado por 
la fuerza. Sin embargo, eso no ocurrió porque el modelo si bien sufrió 
algunos acomodos, en su esencia se mantuvo intacto el modelo neoliberal 
no se cambió, 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile no estaba dormido, no estaba drogado. La gran masa no estaba 
drogada, no estaba obnubilado, no se había dejado llevar finalmente por 
estos falsos valores. Y allí eso se esparció con mucha fuerza. Entonces 
este Chile que parecía dormido, drogado por estos disvalores emergió 
como una fuerza social que se desplegó levantando estas banderas de 
cambio y transformación. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

el qué hacer tiene que ver con los horizontes estratégicos, justamente en 
la superación del modelo, por eso se dice que hasta la dignidad se haga 
costumbre, significa que no vamos a parar hasta que logremos el objetivo 
estratégico que es otro proyecto de sociedad otro modelo de 
funcionamiento otro tipo de relaciones sociales y económicas, que  parte 
por lo tanto, con una consagración normativa en la Constitución y por eso 
es que la nueva Constitución aparece como un objetivo a corto plazo, 
objeto de sentar las bases del nuevo proyecto social que se quiere 
instaurar.  
 
nosotros lo entendemos muchísimo y lo compartimos. Y creo que 
responde muy exactamente como un valor. Y fíjate que te voy a decir algo 
más a propósito. Si uno pudiera sintetizar lo que busca el marxismo, uno 
pudiera tal vez decir que la emancipación - puede ser una comparación un 
poco forzada-, pero ciertamente no solamente la liberación de todo tipo de 
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explotación, sino que además la regresión de derechos fundamentales 
que puedan hacer del ser humano pleno y se parece, por lo tanto, mucho 
a el objetivo de la doctrina de normalidad de los derechos humanos, por 
lo menos en la interpretación que nosotros hacemos y en la cual nos 
insertamos en este debate y este campo de disputa los derechos 
humanos. 

3 Plebiscito 

Nosotros hicimos un pronunciamiento señalando que el Acuerdo por la 

Paz y la Nueva Constitución, en primer lugar era un acuerdo político que 

había surgido a propósito y por la presión del movimiento social en esas 

semanas y que lamentablemente era un acuerdo que tenía un conjunto de 

restricciones y limitaciones. 

Nosotros hicimos el planteamiento, dijimos bueno, esto es producto de la 

presión de la movilización social, también una forma de neutralizar, 

canalizar, institucionalizar el estallido social pero que era una conquista 

parcial del mundo social que se había esparcido en las calles 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución se establecen ciertas 
reglas de funcionamiento y de procedimiento a esta esta instancia 
constituyente y eso, claro, se contraponen conceptualmente a la 
Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente se deriva del 
poder constituyente originario y el poder constituyente originario no tiene 
reglas, las reglas procedimentales se las da la Asamblea Constituyente a 
través de la decisión de sus propios integrantes. Entonces se dice “bueno, 
esto no es un Asamblea Constituyente, porque ya viene normado el 
funcionamiento y el procedimiento, entonces, ya no es expresión del poder 
constituyente original, sino que es el poder constituyente derivado”. 
Aquí estamos y que justamente yo creo que los sectores que se oponen a 
este acuerdo y se oponen a participar, cometen un grave error porque 
precisamente son funcionales a los intereses de los detentadores del 
poder político económico de hoy día y que son los grandes defensores del 
statu quo. 
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3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

del punto de vista de la demanda que tienen que ver con este horizonte 
de superación del actual estado de desigualdad estructural, abuso y 
negación de derechos sociales, por cierto, hay otros estándares. Yo creo 
que lo básico y que lo que uno pudiera caracterizarlo como la esencia del 
modelo y que impide avanzare en otros objetivos es el rol del Estado. Yo 
creo que, si logramos avanzar a poner término al Estado subsidiario y 
avanzar hacia un Estado que sea protector y garante de derechos 
humanos, vamos a estar en otro estadio. 
 
La satisfacción de derechos fundamentales como el derecho a la salud, a 
la educación, a la a la vivienda, la seguridad social, a la alimentación, 
provocaría un cambio sustancial. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

CONES 2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Sí, sí, yo creo que durante este último tiempo ha habido un cambio de 
mentalidad súper grande con respecto a cómo ocupamos la violencia. Y 
bueno, quizás hace tres o cuatro años atrás no se ocupaba tanto la 
violencia como una forma de defenderse. […] 
Pero hoy día no encontramos, yo creo, en una situación de defensa 
legítima y que es super válido, no nos podemos permitir que llegue la 
policía estatal, militares, los pacos a disparar, a mutilar y nosotros no 
defendernos. El 18 de octubre trajo consigo eso. Hubo un cambio de 
mentalidad increíble. Para el 18 de octubre se quemó Santiago entero y 
quedó la embarran las estaciones del Metro. Ahí la gente se dio cuenta 
cual era el calvario de la represión que vivíamos nosotros los estudiantes 
secundarios ya desde el 2016. Había colegios que venían viviendo el 
estallido social desde el 2016, con perdigones en aulas de clase, con 
carabinero blindado desde los techos de los colegios, ya era algo que 
era pan de cada día. Lamentablemente, digo lamentablemente por uno 
tampoco tiene que justificar la violencia venga de donde venga, pero hoy 
día nos vemos en una situación de legítima defensa y yo creo que la 
forma violenta de defenderse. 
la única forma de poder poner sobre el allí aquellas demandas que se 
venían diciendo hace mucho tiempo (y que nadie tomaba en cuenta 
porque claro, generábamos marchas, salíamos a protestar de manera 
pacífica […] 
pero ahora recién ven, la derecha cede gracias a esta violencia que 
generó el estallido social que generó la revuelta del año pasado y eso 
nos tiene aquí ad portas de un proceso constituyente q jamás en la 
historia de Chile se había visto y donde la derecha pacta una salida 
democrática a la problemática. 
[…] 
esa rabia interiorizada que salió y que de alguna forma terminó 
convirtiéndose en violencia, violencia q hoy día nos permitió llegar a un 
proceso constituyente de quizás digamos de aquí a diez años más. 
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2 

Definición 
ideológica 

(Revolucionaria-
reformista) 

Siento que hay un punto medio, entendemos que los cambios tienen que 
ser sociales y políticos, pero tampoco son a corto plazo. No sé si me 
explico, hay un cambio revolucionario, pero no de manera inmediata, 
porque nosotros somos representantes de un modelo educativo y por 
ende es un modelo educativo que ya se ha instaurado por 30 años y 
lamentablemente en Chile este modelo está sometido al gobierno de 
turno entonces y gobiernos de turno. 
[…] 
Hay un punto medio, tendremos que hacer un cambio de sistema 
completo, un cambio estructural, pero entendemos que no puede ser un 
cambio de un día a otro. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Hay un abanico de problemas que hicieron que esto explotara y explotó 
en el momento q tenía que explotar porque nosotros planteábamos darle 
un golpe al gobierno de Piñera. […] 
Y en ese sentido, los estudiantes secundarios jugaron un rol súper 
grande porque siempre somos los jóvenes los que, de alguna forma, 
sobre todo los estudiantes secundarios que siempre salen a plantar las 
demandas, siempre salimos de alguna forma a decir cuál es la realidad 
que es lo que ocurre, sin filtro sin nada y a la gente, luego de vivir tanta 
injusticia social durante 30 años, le hizo sentido. De hecho, a mí lo que 
más me llamó la atención, por ejemplo, fue cuando evadíamos, yo 
participaba en todas las evasiones de esa semana antes del 18 de 
octubre, que a la gente le molestaba tanto que nosotros saltáramos el 
torniquete y que llegaran los pacos o gente de fuerza especiales a unos 
cabros chicos. Éramos cabros de 14, 13 años, 17 con uniforme y acá en 
Chile parece que anda con uniforme es sinónimo de delincuente. 
Entonces llegaban los pacos con su super arsenal de lacrimógena, 
lanzaban con sus lumas nos pegaban, y la gente comenzó a ver en carne 
propia lo que nosotros vivíamos en todas las movilizaciones y verlo abajo 
en el metro deteniendo trenes porque los estudiantes habían evadido, 
metiéndose a los vagones tirando lacrimógenas dentro de los vagones, 
Yo creo que eso fue lo que más le molestó a la gente 
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Los cabros están luchando, aunque a ellos no le hayan subido el pasaje, 
están luchando por nosotros, por nuestra dignidad, por nuestros 
derechos. Yo creo que eso fue lo que hizo más sentido y también de 
alguna forma, llamó a los distintos sectores de la sociedad poder unirse, 
o sea teníamos a abuelos luchando contra la AFP en las calles  
estas injusticias sociales q hoy día tienen tan precarizada la vía y el costo 
de vida, familias endeudadas y estudiantes estudiando en espacios que 
no sirven para estudiar, tenís a los abuelos jubilándose con una jubilación 
indigna, tenís un sueldo mínimo que no alcanza pa llegar a fin de mes. 
Al final hay un montón de cosas que se fueron juntando y estas salidas 
comunicacionales eran super poco empáticas. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Acumulación, de rabia. Siento que esa frase explícita, de alguna forma 
las demandas sociales de los 30 años y que explotan con el alza del 
pasaje que ya prácticamente estaba alcanzando el mismo precio que un 
kilo de pan.  
. No crean ustedes que el alza del pasaje, sino que son estos 30 años de 
injusticia social.  

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile estaba dormido en muchos sentidos.  Desde el movimiento 
estudiantil del 2011 no se veía una revuelta tan grande y los medios de 
comunicación, este monopolio de los medios de comunicación también 
tomó un rol superfuerte dentro de la opinión pública  
hubo un despertar del ser humano como ser humano, no como ser 
productivo, sino que, con sentido en lo emocional, en lo físico.  

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Creo que estos de no eran 30 pesos, eran 30 años porque Chile despertó 
para que la dignidad se haga costumbre es como la línea de tiempo de 
las demandas, creo yo, porque primero salimos a decir no eran 30 pesos, 
eran 30 años, después dijimos Chile despertó porque la gente se estaba 
movilizando, después dijimos hasta que la dignidad se haga costumbre, 
cuando ya supimos que era un problema de dignidad, de darle dignidad 
a las personas, de dar un buen vivir. 
Gracias a esta frase, creo yo, hasta que la dignidad se haga acostumbre, 
nace esta idea de la nueva Constitución. 
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3 Plebiscito 

Sí voy a participar del plebiscito siento que es un proceso histórico, 
digamos el primer país del mundo, en construir una Constitución paritaria 
un brinco histórico, sobre todo para las mujeres que hemos sido 
despreciadas 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

En el caso de la participación, de la delegación, lo estamos analizando 
aún. Entendemos que necesitamos llevar a un representante, o sea el 
movimiento estudiantil no se puede quedar fuera de este proceso 
histórico porque gracias a la Constitución vamos a poder ponerle un 
apellido al derecho a la educación. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Llamó a los distintos sectores de la sociedad poder unirse, o sea 
teníamos a abuelos luchando contra la AFP en las calles.  
Estas injusticias sociales que hoy día tienen tan precarizada la vía y el 
costo de vida, familias endeudadas y estudiantes estudiando en espacios 
que no sirven para estudiar, tenís a los abuelos jubilándose con una 
jubilación indigna, tenís un sueldo mínimo que no alcanza pa llegar a fin 
de mes. Al final hay un montón de cosas que se fueron juntando y estas 
salidas comunicacionales eran super poco empáticas 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Coordinadora 
Nacional de 
Inmigrantes 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

nuestro principal objetivo en Chile y en la vida no es ser de la 
coordinadora y ser un sujeto militante, sino somos trabajadores, somos 
estudiantes, por opción optamos la militancia como sujeto migrante y 
desde ahí exigimos nuestros derechos y nos unimos también a muchas 
otras luchas. […] 
entonces…unas discusiones que tienen que, y que no podemos 
alterarlas, ni transformarlas tampoco. 

2 
Definición 
ideológica 

(reformista) 

el reformismo, como los llamamos y de hecho, una forma crítica es 
llamado reformismo, pero es necesario porque son las reglas de juego 
con las que estamos tan. Es necesario dar la discusión, la pelea y 
legitimando de alguna forma. El uso de la violencia tiene que ser algo 
más allá y si no lo pudiste legitimar, algo pasará. Pero cuando menos el 
discurso y la legalidad en un principio es que según los acuerdos sociales 
que tenemos. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

El sistema. Como hoy en Chile es totalmente mercantilizado, todo todo y 
el valor del sujeto es nada, y más si eres mapuche o extranjero. Entonces 
el valor en pesos de las personas, yo creo, y esa es la forma de cómo se 
ha construido el Estado Chileno. Entonces, si no tienes plata no tienes 
salud, sino tienes plata no tienes acceso a una buena educación. Si no 
tienes plata, entonces no te puedes desarrollar como persona. 

3 Plebiscito 
Sí, claro que sí. O sea, el plebiscito es algo que ya nos hemos 
involucrado en esto, es necesario, es necesario. 

2 
Definición 
ideológica  

(CC) 

Apruebo y que sea lo más participativo, que sea CC. […] 
Si alguno quisiera, porque de pronto tendrá que levantar la mano y dar 
su punto de vista frente a lo que es también el proceso y porque quisiera 
hacerlo. Y desde ahí entonces la Coordinadora mirará si está de acuerdo 
con los planteamientos y si está de acuerdo también el constantemente.  

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Uno de los más fuertes el tema no más AFP, pero, asimismo, digamos, 
hay movimientos organizados que generan, digamos, banderas propias 
como el tema del territorio. Entonces, digamos, los movimientos 
territoriales de tomas de terrenos, de agrupaciones territoriales, que ya 
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han sido tomadas hace mucho tiempo, pero que siguen en la 
organización y apoyando a otros vecinos para que se organicen y puedan 
generar, digamos, sus casas propias, comités de vivienda. […] Es el 
movimiento poblacional.  
Entonces, el tema de las AFP es un tema contundente. El tema del 
acceso a la vivienda, el tema del acceso a la salud, que es súper precario 
porque no hay un sistema de atención integral 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Coordinadora 
de Naciones 
Originarias 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

yo creo que ninguno de los que está ahí, al menos o al menos cierta 
dirigencia vocerías que aparecieron ahí, no están en contra de la 
violencia política, muchos de ellos o de ellas en algún momento fueron 
fundadores de otras organizaciones como la CAM, particularmente o hay 
vinculaciones con ese espacio, más allá de que hoy día tengan un viraje 
nuevo en clave táctica más que en clave moral. 

2 
Definición 
ideológica 

(Posición política) 
Bueno, sobre la base de ese concepto, reformista por supuesto. 

2 
Definición 
ideológica 
(Estallido) 

Yo creo que ahí hay un rayado y una consigna que resume bastante bien 
esto, el rayado no es tan difundido como la consigna, pero yo lo vi 
también en las calles, que era una suerte de acople temporal entre 1973 
2019 y ese rayado en mi punto de vista contenía una explicación no 
contenía también contenía una comparación, había un gesto 
comparativo, es decir, la represión del 73 todavía vive en 2019. Pero, en 
segundo lugar, yo vi una segunda lectura más profunda que tiene que 
ver con que es una respuesta tardía con delay uno podría decir de los 
efectos provocados por el 11 de septiembre, no como 11 de septiembre, 
en sí mismo, sino como una temporalidad que condensa todo un 
recorrido histórico de instalación del neoliberalismo en primer lugar.  
Por lo tanto, la respuesta tiene que ver con eso, con una respuesta al 
neoliberalismo que se graficó muy tempranamente cuando se empezó a 
decir que no era únicamente el transporte, era la salud, la educación, la 
privatización de la vida. Y de alguna manera esta lectura que apareció 
en la revuelta de nuestro punto de vista tiene que ver con una batalla 
cultural que los movimientos sociales comenzaron a ganar únicamente 
en clave cultural, no en clave orgánica, ni en clave política, ni en clave 
de correlación de fuerzas, pero sí en clave de remezón del marco de la 
hegemonía.  

2 
Definición 
ideológica  

Por un lado, la impugnación a la Concertación en clave económica, pero 
que también había una impugnación en clave política democrática en el 



225 
 

(Eslogans 30 
pesos) 

sentido de que la política de los consensos dejó fuera del marco 
democrático a la sociedad su conjunto. En ese sentido, siento que la 
revuelta tiene, por un lado, por lo tanto, una impugnación al modelo y, 
por otro lado, una impugnación a la institucionalidad democrática. Es 
decir, es un modelo antineoliberal y un movimiento democratizador.  
 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

es como que el despertar implica en Benjamin un mirar para atrás y me 
gusta, me gusta esa noción Benjaminiana del despertar. El momento que 
uno despierta inmediatamente el reconfigura las lecturas del pasado. Y 
me gusta, por lo tanto, esa noción de despertar en ese sentido, como que 
uno logra ver los dolores que pasaron y en ese sentido me gusta la 
palabra despertar. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

tiene que ver con la profundidad de la crítica Lo que está en disputa es 
la idea de vida y eso me parece muy potente, muy radical. No está en 
cuestionamiento únicamente en ese sentido todo lo que te he dicho, o 
sea, o está o está puesto en entredicho lo político, lo institucional, lo 
económico, lo cultural, porque lo que hay es una búsqueda de repensar, 
repensar lo que significa vivir y en esa medida me parece muy radical. 
 
Yo creo que es una de las mejores, porque da cuenta de que la revuelta, 
el estallido, tiene que ver con la vida y lo que está puesto en cuestión es 
justamente eso y que absolutamente tiene que ver con todo lo que ocurre 
antes y después y ahora del estallido un. O sea, para mí es una de las 
mejores. Yo creo que quién se apropia de esa idea, quien se apropia de 
la idea dignidad gana. 

3 Plebiscito Sí, vamos por el apruebo y por convención constitucional. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Los pueblos indígenas tienen derecho a tener el escaño reservado, pero 
no se aprobó el método y el método va a implicar si vamos con 4, con 8 
o con 16, por lo tanto, no es menor. 

3 Programa Creo que no más AFP, pienso que es la urgencia más grande, es la joya. 
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(Demandas 
prioritarias) 

 
Básicamente un poco los primeros tres lugares de la consulta municipal, 
que son pensiones, educación y salud. Yo creo que fue un buen ejercicio 
justamente para saber dónde estaban puestas las necesidades más 
básicas de la gente, lo que sienten más apremiante y al mismo tiempo le 
da más dignidad. Entonces yo creo que pensiones, salud y educación 
fueron las tres.  
Estoy seguro de que Pensión fue la primera, no estoy seguro cuál fue la 
segunda y la tercera. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Coordinadora 
8M. 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

La coordinadora no llama a ejercer estas formas de violencia, pero no las 
condena. No es una política de la Coordinadora decir en nuestra 
propaganda, vamos a quemar todo. Pero, por ejemplo, la Coordinadora 
Feminista 8 de Marzo ha sido una de las muy pocas organizaciones 
sociales más o menos grande, que sostuvo desde el comienzo, y que 
sostiene hasta ahora la necesidad de que Piñera renuncie. O sea, de que 
caiga el gobierno. […] 
Entonces, el lugar donde la coordinadora deposita la violencia es muy 
distinto, no es el del pueblo. No, no es. No es la violencia que la 
coordinadora 8M le preocupa, todo su discurso sobre la violencia está 
construido desde la violencia de los que tienen el poder. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

la colectividad de la Coordinadora debiese ser revolucionaria, 
probablemente todas te van a decir que sí. Pero no existe como, existe 
una lectura mucho más integrada de lo que es reforma y revolución. No 
se ven como antítesis, pero sí te diría que, en esta clave binaria, es decir 
una, por supuesto, que la coordinadora es un espacio que sería más 
reformista, no porque aspira a cambios graduales, sino porque entiende 
su propia actividad como un proceso, un proceso que se construye hasta 
dado que su resultado final tampoco está dado. […] 
Bueno respecto a la coordinadora, también es un programa de reformas 
algunas reformas son muy, pueden ser bastante radicales, etcétera, pero 
no es un programa grandilocuente que diga como aspiramos a tomarnos 
el poder para abolir la propiedad privada de los medios de producción. 
No son esas declaraciones. Tiene claves de socialización, sí, de los 
trabajos, por supuesto, también es un programa de reformas, bastante 
radical al momento, pero es un programa de reformas y ya está anclado 
en esta dualidad. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

es en un balance que probablemente para la mayor parte de la población 
era un balance en silencio. Pero que estaba. Y que, de un momento a 
otro, nada se produce el acontecimiento en que todo este balance, como 
ha encarnado miles de millones de biografías normales y cotidianas, 
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encuentran el lugar y el momento para hacer catarsis, ¿no? Este balance 
histórico de alguna forma es la manera, la manera explosiva que se 
expresa, es la única manera que puede encontrar la clase trabajadora 
para poner sobre la mesa su balance con su experiencia con la 
postdictadura, porque en realidad no existe ninguna válvula a nivel 
institucional que permita canalizar de manera relativamente flexible 
cuestiones que los movimientos sociales venían poniendo sobre la mesa 
hace un montón de tiempo, o por lo menos 15 años antes, o yo sitúo, 
como la emergencia de la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco a 
finales de los 90. Si excluimos esa experiencia, desde el 2005 en 
adelante, con los trabajadores subcontratados del cobre interrumpido y 
evidentemente han interrumpido la dinamización cada vez más grande 
de la actividad política de distintos sectores en Chile. 
[…] 
Yo creo que ahí pasa algo muy importante y es que de alguna forma lo 
que aparece como representación más formal y estable del movimiento 
social, en buena medida también es parte de la impugnación. O sea, tú 
piensas en la CUT. Si tú piensas en los sectores que podrían haberse 
puesto a la cabeza de lo que estaba sucediendo, también estaban siendo 
impugnados. 
[…] 
Entonces el contenido político de esta revuelta es para nosotras, lo 
hemos dicho, es un contenido superlativo, un contenido que tiene que 
ver con todo 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

esta idea de lo que está contenido en la revuelta es un balance histórico. 
Que contiene no solo fenómenos grandes, sino como fenómenos 
biográficos de millones de personas 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

los sujetos se perciben a sí mismos, como dormidos, como esta idea de, 
yo creo que encierra la idea de, de lo que pasó realmente, que fue una 
incorporación masiva de millones de personas a un proceso de 
politización que en nuestra opinión, y también lo hemos dicho, lo que lo 
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que tiene lugar o lo que empieza a suceder a partir del 18 de octubre, es 
que la clase trabajadora empieza a constituirse a sí misma como sujeto, 
de nuevo. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

ese era el temor más grande en un momento de debacle social […] 
Era que la revuelta termine y no haber ganado nada y yo creo que eso, 
eso de decir como el compromiso profundo con lo que estaba pasando y 
con lo que estábamos protagonizando. Hasta que la dignidad se haga 
acostumbre es como una declaración de perseverancia absoluta y de 
compromiso. 

3 Plebiscito 

Lo que discutimos en ese momento era que íbamos a hacer una 
campaña propia, se iba a hacer o se va a hacer una franja. Pero por 
nuestras propias redes sociales, que utilice la palabra apruebo. Es una 
campaña por el apruebo, pero es una prueba con apellido, se iba a decir 
algo así como aprobamos Asamblea Constituyente libre y popular, 
feminista y soberana. También como desbordando un poco los márgenes 
de lo pactado en este acuerdo 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Pero un apruebo que desborda un poco los términos del acuerdo, o que 
trata de instalar eso y no hemos acordado llevar candidaturas a 
convencionales o constituyentes. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

hay varias cuestiones que aparecen como prioritarias durante la revuelta 
las pensiones y la salud aparecen como dos cosas muy prioritarias 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Coordinadora 
Víctimas 

trauma ocular 
2 

Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Mira, no estamos de acuerdo en algunas cosas que se dieron, pero creo 
también que tú tienes un Estado que está constantemente violentándote, 
porque la violencia no parte solamente del que yo golpeó al otro o que 
daño al otro, sino que la violencia también es cuando te privan de 
derechos, de cosas básicas y creo que este Estado ha sido súper 
violento, ha violentado por muchos años a este pueblo. 
 
Entonces eso viene también a ser un agotamiento, un cansancio y 
nosotros no estábamos de acuerdo con el tema de los supermercados 
porque sentíamos que desvirtúa lo que realmente busca el movimiento 
social y no era casualidad que tanto Carabineros como el Ejército no 
estaban resguardando ni los supermercados, no estaban preocupados 
de que no hubiera saqueo. Nosotros sentimos que era que promovían 
que efectivamente la gente fuera a saquear para justificar las matanzas, 
para justificar la violencia, que finalmente eso se probó así, porque si tú 
te das cuenta hay muchos detenidos que aparecieron en los 
supermercados, muerto, incinerado, en el supermercado. 
No compartimos la violencia, los saqueos, porque sentimos que no 
soluciona, sino que agrava aún más la situación, pero si lo que nosotros 
estábamos de acuerdo es la primera línea, porque si no la hubiera sido 
por la primera línea, muchos de nosotros no hubiésemos podido llegar a 
la Plaza de la Dignidad, porque si no hubiera estado la primera línea a lo 
mejor tuviéramos que lamentar más muertos, más traumas oculares, 
más detenidos. Entonces yo creo que ellos tuvieron un acto de valentía 
y de defensa del pueblo y eso nosotros lo legitimamos. La primera línea 
sentimos que era la autodefensa que tenía el pueblo, no había otra forma 
de defenderse de tanta represión.  
 
Pero todo lo que sea autodefensa del pueblo, absolutamente lo 
apoyamos porque es legítimo. 
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2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Yo me situaría en más que negociar y ver otras formas de salida que 
fuera más claro, que nada fuera negociado, que fueran las cosas como 
corresponden 
Yo creo que tiene que ser todo lo contrario, se tienen que hacer porque 
son justa y porque justo, pero no dependiendo de quién está ni de la 
negociación de los partidos políticos. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

el cansancio. Yo siento que esto era una olla de presión, fue una olla a 
presión que llegó 2019 y ya no podíamos más. Yo creo que era ya como 
el colmo, veíamos que esto, como decíamos, no eran los 30 pesos, era 
todo lo que todo lo que pasaba, todos los abusos que había, la gente ya 
estaba cansada y creo que los estudiantes tuvieron esa capacidad de en 
un minuto de motivar a la gente a salir a la calle y que la gente estaba 
hace rato dispuesta, pero estaba esperando que de algún sector alguien 
lanzara la primera posibilidad de salir a la calle y esto ya iba a suceder. 
 
Que lo básico, lo mínimo que tú quieres para vivir, no se estaba dando, 
la desigualdad económica es tremenda, brutal, era golpeadora y era la 
violencia a diario, violentarse a diario y llega un minuto que te agota eso 
y toma las acciones que creo que el pueblo tomó, de salir a la calle y no 
salir solamente un día ni dos días, estuvimos más de tres 4 meses en la 
calle. 
 
Entonces, imagínate, eso habla de que cuando el pueblo quiere y se 
pone como objetivo lograr sus derechos, vivir en dignidad es posible. Yo 
creo que esto es súper importante, estas son señales importantes de que 
la gente tiene que movilizarse cuando la gente tiene disconformidad, 
cuando siente que está haciendo atropello a su dignidad, que no esté 
viviendo una cálida vida que necesita, que no le están proporcionando el 
Estado los básicos derechos, tiene que expresarse en la calle y creo que 
esta una señal importante para la gente que movilizarse no era menor. 
Sin la presión del pueblo no estamos hoy en día donde estamos y es 
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porque el pueblo se desbordó en la calle y dijo ya basta y cuando el 
pueblo dijo basta lo dijo con fuerza y se escuchó de aquí a la China. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

no eran 30 pesos, era más de 30 años de desigualdad e injusticia 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

más que despertar yo creo que es eso, porque un despertar en algún 
minuto te puede dormir o algún minuto puedes bajar los brazos, pero 
cuando te atropellan algo tan importante, tan esencial en el ser humano 
que es la dignidad, yo creo que ya cuando te das cuenta dices que hasta 
que no recuperes la dignidad, no te vas a quedar tranquilo y eso para mí 
es súper importante. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

creo que la gente comprendió que no era digno vivir como se estaba 
viviendo. Y creo que cuando el ser humano es capaz de reflexionar y 
sentir que está viviendo sin dignidad es una reflexión importante y creo 
que también concluyen el despertar. 
 
Eso habla de que la gente no va a parar hasta que efectivamente se 
sienten y digan que ahora yo siento que nos respetan y que somos 
dignos, yo creo que súper importante. 

3 Plebiscito 
Vamos a hacer una franja del apruebo donde vamos a salir como 
coordinadora en esta franja diciendo vaya y apruebe 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Sí, sí, de todas maneras, yo creo que tenemos que participar, tenemos 
que darle sentido porque estamos como estamos y estamos en la calle. 
La coordinadora tiene que tener un sentido y creo que es súper 
importante la opinión nuestra, después de las últimas acciones que 
hemos hecho y la solidaridad que hemos tenido, tenemos de una u otra 
forma una opinión que puede a mucha gente guiarla. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Hay que terminar con la desigualdad, la situación de la salud y la 
educación gratuita y que eso no lo garantiza tampoco la Constitución, la 
libertad de expresión y así creemos que eso es lo más importante hoy 
día para el pueblo. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

CORPADE 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Abogar por ella en el sentido de promoverla no. Pero si la legítimos 
cuando es una respuesta necesaria, es decir, yo no me voy a quedar 
pará esperando que me den otro palo. Poniendo la otra mejilla. si yo 
puedo pegar un palo de vuelta lo voy a pegar. Y si después tengo que 
organizar para que no me peguen de vuelta con el palo una barricada 
esquina, la voy a hacer. Ya, pero no, pero no voy a andar por la vida 
llamando a la gente irresponsablemente a levantarse y a y a ir a tomarse 
la moneda cuando sé que no vamos a tener la fuerza ni de llegar a la 
calle al llegar a la estación Los Héroes, claro. O sea, lo voy a hacer 
responsablemente, lo voy a hacer y voy a estar yo primero que todo el 
resto delante. No voy a llamar a la gente a que salga y haga y yo me voy 
a quedar guardá en la casa poniendo me gusta por el computador. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Podría decirte en el medio de las dos, pero es que no es en el medio 
porque está más corrido para las transformaciones que pa mantenerlo 
en el mismo círculo, porque nosotros no pretendemos el modelo como 
tal, nosotros queremos que esto se cambie.  
 
También somos confrontacionales también si tenemos que tomarnos un 
ministerio, Nos tomamos el ministerio, ¿no? No nos vamos. O si tenemos 
que cortar la calle, la cortamos y nos mojan y nos vamos preso. Y lo 
hacemos. Y nos pasó. El 5 de septiembre nos llevaron preso por estar 
ahí frente a La Moneda, con nuestro lienzo histórico y nos dijeron 
súbanse la verdea, y no nos subimos a la vereda, nos mojaron y nos 
llevaron detenidos. Entonces…. No, yo creo que más desde el punto de 
vista de la transformación. Es más revolucionario que reformista, 
absolutamente. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

El abuso, el abuso excesivo, el cansancio y el abuso. O sea, ya el abuso 
sin límite por todos lados Ya no era solamente en el trabajo ya no era 
solamente un mal salario, ya no era solamente viajar apretado en el 
metro o en la micro. Ya no era solamente llegar a la casa tarde y tener 
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mil cosas que seguir haciendo en la casa. Ya no era, ya no era. Pucha, 
¿cómo me voy a jubilar si no voy a tener pensión? ¿Qué voy a ser? ¿Mi 
mamá se jubila y qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a ayudar si 
apenas estoy con la casa? ¿Cómo voy a hacer para mantener también a 
mi mamá? El hacinamiento, vivir todos juntos, no tener esperanza en el 
sentido de poder decir que esto va a cambiar, sino que ver que cada vez 
los ricos son más ricos, los pobres se mantienen pobres y si no son 
pobres, tan endeudados de por vida. 
 
Entonces ahí ya hubo solamente el sentirse como identificado con el de 
al lado y como me sentí identificado entonces estaba dispuesto a salir 
con ese a la calle, a salir a decir que esto estaba mal, a salir a decir que 
este gobierno no me representa. Salir a decir todos los políticos son 
corruptos, todos los políticos son malos, que se vayan todos, de alguna 
manera decir basta, se acabó. No quiero más corrupción de farmacia, ni 
de pollos, ni de bancos. Quiero tener un sueldo decente. Quiero vivir 
tranquilo, quiero poder criar a mi hijo. Quiero poder descansar. Quiero 
poder tener algunas horas del día por lo menos disponible, pero ya basta. 
O sea, ya han abusado tanto que ya no puedo más. Y era un abuso 
generalizado, es decir aquí no había un no, es que en realidad lo más 
importante hoy día son las AFP, Esto no, lo más importante hoy día son 
educación, no la educación ya fue ahora lo más importante, la salud, no 
lo más importante es sacar a todos los políticos, NO.  Aquí era todo. O 
sea, el que tenía una demanda, aunque chiquitita, era tan valida como la 
demanda de Cambiemos el sistema neoliberal. Todas las demandas 
cambian. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Es tener el cansancio en los hombros, es haberte achatado tanto, tanto 
de 30 pesos, 30 pesos q en realidad ya los 30 pesos superaron hasta tu 
propia capacidad de aguante. Son 30 años, 30 años, porque obviamente 
no es así, o sea si nosotros salimos de la dictadura pensando en que 
íbamos a tener, íbamos a tener la alegría, iba a llegar la alegría para 
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nosotros y bueno, resulta que esa alegría fue bastante mezquina porque 
nos alcanzó apenas para sonrisa, pero no para alegría. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Yo creo que había un Chile bastante dormido y ya lo decían drenante, 
dormido entre las penumbra y las penurias que les tocaba pasar, o bien 
entre esta forma media plástica le llamo yo de vivir, que era un poco la 
salida al mall, el creer que uno tiene acceso a comprar todo lo que está, 
hasta el auto del último modelo, a la televisión que salió recién y  si quiero 
cambiar el refrigerador lo cambio total lo pago en 30 cuotas de cepo de 
10 mil pesos mensuales. 
Yo soy un trabajador, yo soy una trabajadora, yo pago mis impuestos, yo 
compro todos los días y enseguida me corresponde redistribuir lo que en 
Chile los ingresos que hay en Chile, vivir de una manera distinta. Yo 
quiero tener mejor educación, yo quiero tener mejor salud, yo quiero 
tener una mejor pensión. Lo quiero para mí y lo quiero para todos. Ese 
despertar significa para mí. Eso significa un antes y un después. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

¿Dignidad de Chile? Bueno, obviamente la relación es absolutamente 
concreta en el sentido de lo que yo decía este despertar que tiene que 
ver con algo más cualitativo, ya no solamente con una cuestión inmediata 
de pan para hoy, sino que tiene que ver con cambios más 
transformaciones y cambios ya mas estructurales que cambien la forma 
de hacer política, que cambiemos la forma de mirarnos entre nosotros. 
La discriminación acá no corre y acá lo que necesitamos es que tener un 
solo país, un solo territorio y que en este territorio todos podamos tener 
oportunidades, todos podamos ser personas, porque somos personas. 
 
Dignidad significa justamente reconocer a la persona con todo, con todo 
lo que son, poder mejorar como sociedad, poder mirarnos, 
reencontrarnos, solucionar los problemas y dar de verdad por terminado 
una transición para poder tener una democracia de verdad, una 
democracia participativa, una democracia sana. 

3 Plebiscito 
Al plebiscito no le tenemos miedo y nos lo hemos jugado por completo, 

para que esto sea el escenario favorable de que haya un masivo a un 
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aprobado masivo en el plebiscito y para el que también podamos influir 

en lo que va a hacer la redacción de la nueva Constitución. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Nosotros desde el 2011, cuando el primer lienzo que sacamos como 
CORPADE, nuestro lienzo oficial, el primero y el histórico, el que 
sacamos para nuestro aniversario, para la marcha importante, dice: por 
el derecho a la educación nueva Constitución, plebiscito ahora. 
El Acuerdo por la Paz no nos representó nunca, pero entendemos 
políticamente que entre estas dos opciones no nos vamos a perder. O 
sea, nosotros no nos vamos a quedar fuera diciendo que esto no es 
Asamblea Constituyente, entonces yo no participo. No, no, nosotros nos 
vamos a jugar el todo por el todo, en todas las instancias y en todos los 
espacios en donde nosotros podamos decir que nosotros queremos un 
Chile de esta manera 
 
Incluso está la propuesta de que yo pueda asumir en términos 
personales ser candidata incluso a quienes en algún minuto puedan 
hacer esa redacción de una nueva Constitución.  

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo creo que la nacionalización de los recursos. Que el agua sea un bien, 
un bien a disposición de todos y que deje de ser el negocio de un privado 
y que tenga dueño, el cobre para Chile y que vuelva a ser el cobre para 
Chile y no solamente el 30 por ciento marginal que queda en Codelco. 
La redistribución de los ingresos, que creo es una cosa fundamental.  
 
Porque eso significa que si no hay redistribución de los ingresos no 
vamos a tener mejor pensión, no vamos a tener mejor educación, no 
vamos a tener mejor salud, no vamos a tener mejor vivienda, no vamos 
a tener ninguna de las garantías sociales que queremos de justicia social.  
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

CTC 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Nosotros tenemos harta experiencia en eso, tomando en cuenta que 
nosotros en las distintas movilizaciones nos han tratado ya en nuestra 
corta historia que son 13 años, nos han intentado a lo menos aplicar tres 
veces la Ley de Seguridad Interior.  
Entonces, el tema de la violencia, sin duda es una cuestión condenable. 

Pero hasta ellos mismos, por parte de quienes ejercen la principal 

violencia, no la explican desde una reacción. Toda acción tiene su 

reacción. Entonces ellos parten explicándolo como que la violencia, 

desde no se po’ la primera línea, es la acción. La acción tiene su reacción 

y si la acción es violenta, la reacción sin duda va a ser una reacción 

violenta hasta de defensa. O sea, cuando a ti te atacan y tú tienes que 

incluso matar a alguien para defender tu propia vida eso está incluso 

hasta resguardado por ley y tiene que ver con la reacción de defensa que 

se tiene. 

La violencia no viene desde la primera línea. La violencia no viene desde 

la reacción del trabajador. La violencia viene desde una violencia 

instalada sistemáticamente que hemos estado de alguna manera Chile 

aguantando por más de 46 año. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

La revolucionaria, sin duda. 
 
Absolutamente lo que es la Confederación y yo digo que en general los 
trabajadores se sitúan en esa posición, independiente de que algunos 
incluso hasta puedan sentirse cercanos a posiciones de derecha, 
entendiendo de que… o se declaran de derecha. Pero al momento de 
enfrentar y de exigir derechos y exigir cambios, tienen absolutamente 
claridad de que los cambios no son en la medida de lo posible, sino que 
los cambios tienen que ser, en la medida de las grandes 
transformaciones. 
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2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo creo que de alguna manera esto es una olla a presión, esto era una 
olla a presión que se venía acumulando desde hace mucho tiempo y yo 
creo que la reacción más de tripa 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

No eran 30 años, eran 46 30, pero uno no pegaba con el lema. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Es la mejor síntesis (Chile despertó) Yo creo que eso refleja mucho lo 
que mueve el sentido común. Es un despertar de Chile, un despertar de 
Chile que durante mucho tiempo, 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Es una palabra que al capital le tienen miedo. Le tienen miedo. 

3 Plebiscito 

No hay duda, en todo el proceso hemos estado, hemos sido, hemos 
tratado de aportar en todo, desde la organización de los estudiantes, 
desde facilitar los espacios para que los estudiantes se reúnan. De 
hecho, la Confederación, la casa central de la Confederación ha sido el 
espacio o centro operativo de donde un poco se articule o pueda 
podamos de alguna manera, conversar o coordinar, por ejemplo, este 
espacio de lo que es la franja Chile Digno. Hemos estado ahí articulando 
con quien está a cargo de poder en este momento, llevar a cabo la franja 
que era Hernán Cafiero. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Hay cuestiones que son fundamentales y que tienen que ver con el tema 
de seguridad social en general. En Chile no existe seguridad social. Y 
para eso hay que generar las condiciones y ahí ya pasamos a cuestiones 
mucho más complejas que tienen que ver con el modelo propiamente tal, 
el cómo vamos a ir a ir asegurando o cambiando el modelo de desarrollo 
y cómo vamos articulando y proponiendo un modelo de desarrollo 
distinto, no este modelo primitivo o de explotación de las materias primas 



239 
 

sin generar valor agregado o sin desarrollar muy para afuera y poco para 
adentro, hay cuestiones básicas. 
Cuestiones esenciales y fundamentales como la salud, la educación, 
cuestiones estratégicas, salud, educación, jubilaciones, tienen que ser, 
bajo un concepto solidario y digno a propósito de lo que es la dignidad. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

CUT 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

El solo hecho de que tú tengas que movilizar y generar presión y 
paralización, efectivamente es una, lo que uno denomina acción de 
fuerza. Ahora, ¿Eso es violencia? Para algunos sí, evidentemente, pero 
son las únicas acciones de fuerza con las que tú puedes, efectivamente, 
en una, en una cancha que es absolutamente desigual, tratar de generar 
condiciones de presión para que tus planteamientos se escuchen, 
porque nosotros partimos de esa base. Por eso, decía, Chile tiene una 
deuda con su democracia, no es solamente una deuda con sus actores 
sociales. 
 
Quizás lo que hoy día, le lleva, le trae a este proceso que hemos vivido 
en el marco del 2019 mayores niveles de violencia, también tiene que ver 
con la acumulación de hastío y de rabia. 
 
también existe esta forma de manifestación y esta forma de expresión 
más inorgánica y creo que en este sentido, el problema no es la violencia. 
El problema es la imposibilidad que tenemos los actores articulados que 
compartimos y que hemos defendido, instalado, demandado por 
décadas, lo mismo que la ciudadanía expresa en la calle. Quizás el gran 
problema para nosotros probablemente no es el mismo que a los 
partidos, a la institucionalidad, pero a nosotros quizás el mayor problema, 
y más que el debate sobre la violencia y si la validamos, tiene que ver 
con porque nosotros, como decía, también tenemos que ejercer violencia 
cuando tenemos que hacer nuestras acciones para demandar. El 
problema es no tener la capacidad de canalizar, de conducir, de dar 
cierta viabilidad al marco de una propuesta. Creo que ahí hay un desafío. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Claro, una pregunta tramposa. Pero sí yo creo que mucho más en la línea 
revolucionaria, o sea, es decir, sin caer en la caricatura, y es algo que tú 
te puedes dar cuenta, está haciendo un gran debate hoy, ¿no? A 
propósito del populismo, y todo este cuento que se ha ido instalando. 
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si uno lo pone en esa perspectiva o la cosa más gradual o la cosa más 
extrema, sí nosotros estamos en la vereda de lo más extremo, porque 
lamentablemente hemos tenido que vivir como siempre digo yo, no 
nosotros, nos toca verlo más a la cara más amarga del mundo del trabajo. 
Y en esa cara más amarga no hay dobles tintas. O hay abuso o no hay 
abuso. No estás medio embarazado, o estás, o no está. Aquí es lo 
mismo. O hay abuso o no hay abusos. Hay un poquitito de lo mismo, un 
poquitito, mucho o menos, pero cuando hay abuso hay abuso. 
 
Ahora, si tu pregunta, ustedes creen que todo tiene que hacerse de una 
vez y ya, no, si no, nunca hubiésemos apoyado y nunca hubiésemos 
trabajado por una reforma laboral que no era la expectativa del 
movimiento sindical. Pero nosotros decíamos aquí hay Consejo Superior 
Laboral, aquí hay algunos avances que nosotros tenemos que tratar de 
conseguir, porque la única manera de buscar y de ganar espacio pa a ir 
a dar pelea. Entonces, claro, uno podría decir si en su práctica son 
reformistas. Lo que pasa es que en la práctica tú tienes que lidiar con un 
escenario donde, por un lado, o eras la caricatura o por el otro, y por lo 
tanto ninguna capacidad incidencia, porque eso lleva consigo una 
acción. Tú eres revolucionario y extremo y entonces se te cierran las 
puertas y bien gracias, o tratabas de generar disputa en terrenos que 
eran terrenos súper escabrosos. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo creo que mucho de eso, como te decía, tiene que ver con esta 
sensación de hastío, de impotencia, de no escucha, porque mira, es 
sigue pasando hoy día lamentablemente. 
 
muy desde la guata yo creo que lo que ahí se expresó es esto, es este, 
fue casi un escuchen, veamos, este es el Chile que existe, el Chile que 
no tiene pena, que no le alcanza para llegar a fin de mes. El Chile que 
está angustiado, los viejos que están abusados, porque resulta que por 
más que se esfuercen nunca van a progresar, nunca van a llegar a ser 
el gerente de la empresa. A aquellos que todos los días les están 
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diciendo oye, ya acomodarte con lo que hay, porque si no te voy a echar 
y voy a echar un par de migrantes. Porque eso ocurre, entonces creo que 
eso se expresó, se expresó con fuerza en sus múltiples formas. 
 
Pero era evidente que veníamos desde la década de los 90 cuando se 
produce la rearticulación de las universidades, por ejemplo, todos los 
procesos contra la ley (...) en los años 90 97, el auge en su minuto del 
movimiento estudiantil universitario, que fue una fuerza bien contundente 
a la hora de plantear reformas estructurales, nuevos modelos de 
desarrollo, reforma tributaria, entre otros. La triestamentalidad que se 
ganó en estos procesos. Luego, lo que ocurre con los estudiantes 
secundarios del 2000, que es la generación de los de los secundarios del 
2000. Tuviste mochilazos, luego tuviste revolución pingüina, y llega hasta 
el 2011, con la irrupción del movimiento universitario estudiantil conjunto, 
con toda la potencia que eso significó y el liderazgo de los jóvenes que 
les tocó en ese minuto. Probablemente no hubiese sido lo mismo si no 
hubiese estado Camila, si no hubiese estado Giorgio. 
 
Pero también tenemos que ser honestos de que lo del 18 de octubre fue 
mucho más que lo que de manera articulada nosotros podemos y hemos 
podido representar durante todas estas décadas. Tiene que ver con esta 
incapacidad, insisto, primero del modelo, que tiene límites 
extremadamente estrechos. Con el modelo neoliberal no se puede, no 
se puede, estar política, no se puede. Tiene que ver con la Constitución, 
por cierto, por la incapacidad de haber generado una gran reforma o en 
su minuto, una gran reforma, o haber hecho efectivamente un proceso 
de construcción de una nueva Constitución, teniendo las condiciones en 
algún minuto los propios gobiernos de la Concertación, y creo que 
también tenía que ver con las promesas incumplidas. 

2 
Definición 
ideológica  

la revuelta popular es esta sensación de hastío que no eran treinta pesos, 
eran 30 años y los treinta pesos y compren más rosas y levántese más 
temprano para pagar menos fueron yo diría que ya la gota que rebalsó 
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(Eslogans 30 
pesos) 

el vaso frente a esta sensación de ser disminuidos, caricaturizados, 
invisibles y despreciado por la autoridad. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

No hay, sino que esto pueda ocurrir si no es con un gran remezón, porque 
en el fondo es eso. Esto es como un gran temblor, no, un remezón. ¿Qué 
era eso? Despiertas. 
Bueno, Chile despertó es eso, no es un Chile despertó porque estaba 
dormido. Es este remezón que generó un punto de inflexión, de tensión 
que te tuvo que activar, 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

El desafío sobre la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. 
En el fondo es eso, basta de ponernos en un nivel de indignidad. Basta 
de mirarnos y tratarnos con la punta del zapato. La dignidad tiene que 
hacerse costumbre porque eso permite igualdad y equidad. 

3 Plebiscito 

Son 60 días para el plebiscito y ahí nosotros queremos jugar un rol 

principal. Fuimos y somos críticos de cómo se construyó el acuerdo. Sí. 

Nadie nos puede decir a nosotros que la mejor manera de hacerlo era en 

una madrugada del 15 de noviembre, no sólo por la forma, sino que 

también yo diría porque eso en el fondo nuevamente, va a la trampa de 

invisibilizar a los actores. Nosotros, como bloque sindical de unidad 

social, convocamos una huelga histórica que se concretó el 12 de 

noviembre, una huelga histórica que hasta Sebastián Piñera la recuerda 

permanentemente. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Por lo tanto, estamos y estaremos y estaremos por el apruebo y 
estaremos por la convención constitucional, que la única que nos 
garantiza la paridad, por ejemplo, y que por lo tanto también habrá 
mejores y mejores perspectivas de una mejor representación de todas 
las sensibilidades y de todas las demandas. 
(Bárbara es candidata a constituyente) 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Desde Unidad Social hay una plataforma, un pliego que se construyó en 
el marco del 18 de octubre, tengo la impresión de que está muy marcado 
por aquello. Mucho tiene que ver con lo que nosotros también hemos 
planteado sobre el debate sobre soberanía no, pero en su más múltiple 
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expresión. Nosotros esto lo graficamos como un modelo de desarrollo, 
pero finalmente es un debate sobre soberanía, sobre soberanía, sobre 
los recursos, sobre soberanía y respeto de los derechos de los 
trabajadores y de las trabajadoras, las mujeres. Eso va a tener el mundo 
social, yo creo una expresión muy, muy diversa, muy múltiple, 
probablemente en torno a sus demandas 
Pero sí creo que hay materias que tienen que ver con la soberanía en 
todo el sentido de la palabra, que probablemente se van a expresar 
fuertemente en el debate de la nueva Constitución, desde los actores 
sociales, sobre todo desde los actores social. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

FECH 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

¿Qué es que se abogue? Nosotros, nosotras, yo creo que, priorizamos 
una manifestación pacífica en el sentido de apostar más por masividad, 
que una radicalidad en las formas, pero, también esto es una lectura que 
yo estoy diciendo pre-18 octubre, porque post 18 de octubre, yo creo que 
hubo una separación de aguas bien clara entre quienes estábamos por 
la protesta social siempre, y quienes estaban de la otra vereda ahora. 
 
A mí me tocaba vivir la represión de Carabineros, pero en la plaza 
dignidad había niños, niñas, familias, personas mayores. Y claro, estaba 
la primera línea, que era un espacio de resistencia ante la represión 
policial y ese rol yo creo que transversalmente lo respaldamos. Por algo 
nosotras teníamos un punto de salud y atendíamos muchas personas 
que salían a enfrentarse a Carabineros, pero la violencia venía de allá. 
Yo, nunca me tocó ver manifestantes destruyendo por destruir. No 
me tocó verlo, sin duda las protestas generan estragos, puede generar, 
como generan las aglomeraciones humanas. Pero yo creo que el auge 
más heavy de la violencia que vivimos fue, fue el policial y también años 
de mucha rabia acumulada. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Uuh es que yo creo que una falsa dicotomía. Yo me siento, yo me siento 
revolucionaria, como no digo, así como yo soy una revolucionaria, pero 
creo defender y espero defender y me interrogó constantemente a mí 
mismo por defender ideas revolucionarias. Pero al mismo tiempo 
entiendo la gradualidad de los cambios porque creo que no hay, creo que 
las sociedades son más complejas que tomarse la moneda y decretar 
que desde ese momento el proletariado tiene el poder. 
 
Pero hay mucho que transformar antes de llegar a eso. Entonces, yo sí 
creo en la gradualidad de los cambios, porque creo que cambiar una 
sociedad más que en la fachada institucional. Que eso se puede tirar a 
un proyecto de ley, despacharlo y chao, eso es lo de menos. Sacarnos 
al neoliberalismo como sociedad, va a ser un cambio gradual y en el cual 
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vamos a tener que ir conquistando trincheras también en la 
institucionalidad, etc. Entonces, estoy un poco entre ambas cosas, pero 
creo que es muy difícil enmarcar lo que una hace en la FECH en uno de 
los dos polos, o incluso en la respuesta que acabo de dar, yo que se sale 
de eso. Porque como la FECH es una organización social y a mí me tocó 
asumir en un contexto de, como te decía, crisis de participación, 
descomposición, desconfianzas con la política, no sólo en lo estudiantil, 
sino en la sociedad chilena.  
 
En los estudiantes de la Universidad de Chile hay una diversidad muy 
grande de gente reformista, de gente más revolucionaria, que insisto, yo 
creo que es una dicotomía falsa o no falsa del todo, pero un poco.  

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Muchos, yo creo que ahí cómo, voy a tirarme como tres, que ahí vai a 
notar mucho mi influencia autonomista. Lo primero yo creo que tiene que 
ver con un acumulado de malestar en torno a los abusos, como a la 
sensación de abuso que se venía dando desde, creo yo, cómo se dio la 
transición a la democracia en Chile. La política transicional, la 
concertación, los gobiernos que vinieron posterior a la caída de la 
Concertación, que legitimaron un orden jurídico-político en la 
Constitución del 80, pese a las reformas, legitimaron un orden que era el 
orden de la dictadura, entonces en Chile un poco, eso nunca creo que 
terminó de cuajar.  
 
Todo eso configuró un escenario de una democracia muy restringida y 
muy débil, y muy frágil, y muy impermeable, porque solamente se 
gobernaba para unos intereses sociales o intereses del empresariado, 
de los conservadores, de la elite, como queramos llamarle. Y esta 
situación generó una apatía muy grande, pero también un malestar muy 
grande en la sociedad. Segundo, creo que también la implantación del 
mismo neoliberalismo y de tantos años de neoliberalismo también fueron 
generando nuevas contradicciones en la sociedad chilena, que se fueron 
expresando a través de luchas sociales, y ese es mi tercer punto, sé que 
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voy a ir allá después. Pero el mismo neoliberalismo fue precarizando a 
tal manera la vida y prometiendo cosas que eran irrealizables bajo el 
modelo, que finalmente terminaron por hacer crisis. Me refiero a la vida 
se precariza porque todo pasa a ser parte del mercado, todo se regula 
por el mercado.  
 
Entonces surgieron estos movimientos sociales que yo sí creo que tienen 
un carácter profundamente de izquierda, profundamente redistributivo, 
profundamente antineoliberal, pero que se salen de ese clivaje instalado 
tras el plebiscito del retorno a la democracia, que fue como esta política 
binominal que llegó a Chile. Entonces este movimiento empezó a politizar 
distintos aspectos de la vida y ahí el movimiento estudiantil yo creo que 
uno de los primeros bastiones, porque son justamente, somos 
justamente los hijos e hijas del neoliberalismo, entonces somos los que 
hemos vivido todo esto y todo este sin sentido. Y se expresó ahora, que 
trae al debate la noción de derechos sociales, la noción de derechos, la 
noción de una democracia que no es solamente ir a votar cada cuatro 
años y desde ahí empiezan a surgir el movimiento de No Más AFP, por 
la seguridad social, el movimiento de trabajadores incipiente, con 
incipiente no me refiero a nuevo, sino porque ya se empiezan a expresar 
de distintas formas. El movimiento feminista, que creo yo que llega a 
otorgar una visión mucho más transversal de lo que está ocurriendo. 
Mucho más de totalidad y entonces esos movimientos también generan 
un acumulado que se expresa el 18 de octubre. 
 
Creo que los años de movilización y los años de trabajo que hicimos 
fueron politizando a la gente, para que hoy día estemos en un momento 
en que hasta los matinales se hable de política, es porque estuvimos 
haciendo ese trabajo de hormiga durante tanto tiempo, porque estuvimos 
impugnando el modelo hasta que en un momento dijimos, esto ya no da 
para más. 
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No lo vimos venir, el estallido social, yo hablo de revuelta porque creo 
que fue algo construido 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Aludiendo a que todo esto parte porque hoy subieron 30 pesos la tarifa 
del del transporte público, "público", porque estaba absolutamente 
privatizado, como todo en Chile. Pero no son esos 30 pesos lo que nos 
hicieron enojar, eso es como la gota que rebasó el vaso y el hito. Pero lo 
que realmente nos hizo enojar son los 30 años del neoliberalismo, 30 
años de despojo, de falta de derechos. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Sí, es que ahí yo creo y ahí yo me quedo corta, porque yo no sé hoy día 
si hay un despertar de un sentimiento nacionalista popular. No, no lo sé. 
Tiendo a creer que Chile como concepto no hace tanto sentido, pero al 
mismo tiempo fue algo que nos aunó a todas y todos. Que esta idea de 
Chile despertó. Ahora lo despertó, a mí me parece que es muy, muy 
decidor también de que hubo un antes y un después en la revuelta social 
y la profundidad de esa revuelta en la sociedad todavía no la terminamos 
de comprender. 
 
O sea como esa votación se ganó por la presión popular, no fue por nada 
más, y eso es lo que yo creo que es el despertar de Chile o el despertar 
del pueblo, de los pueblos de Chile, que es el ser consciente de su poder, 
de su capacidad 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Creo que el concepto de dignidad fue algo muy relevante para la revuelta 
social, para darle cauce. Porque al principio también vivimos la 
desorientación de este es un malestar que se expresa como por encima 
de todas las organizaciones político y sociales, como orgánico y 
transversal y masivo e impugnadores, muy fuerte y al mismo tiempo muy 
redistributivo. Entonces cuando pusimos el concepto de u cuando se 
puso el concepto, el concepto de dignidad quedó súper en claro eso, cuál 
era el tinte ideológico, no sé si ideológico pero la orientación del 
movimiento, que había algo redistributivo, que sabíamos que en Chile 
hay abuso, hay desigualdad y lo que queremos es dignidad. Entonces, 
yo creo que la dignidad fue clave para generar un concepto en el cual 
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pudiéramos englobar muchas otras cosas, como derechos sociales, 
como una nueva Constitución, como derechos humanos 
 
sociedad de derechos, dignidad, etc. Como que creo que son conceptos 
que también se han ido posicionado posterior al 18 de octubre. 

3 Plebiscito 

Fuimos también de las primeras organizaciones en decir como ok, somos 
críticas, pero vamos a disputar este proceso y vamos a hacer campaña. 
Y nosotras solo hicimos un comando constituyente que todavía está 
funcionando, que en el verano fue hacer trabajos a regiones fuera de la 
capital para promover el apruebo y la convención constitucional. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

El movimiento estudiantil está en un momento de descomposición y 
despolitización bien complejo, entonces no hay espacio, no hay agua en 
la piscina para esas discusiones, pero por ejemplo desde el movimiento 
feminista, que siempre ha sido un poco mi doble rol. Yo nunca fui del 
todo dirigenta estudiantil, ni solamente dirigenta feminista, pero en 
realidad creo que nadie es solamente dirigente feminista, sino que 
siempre, ya pero filo. Desde el movimiento feminista, desde la Asamblea 
Feminista sí es una discusión que estamos dando y espero que todos los 
grupos organizados de Chile logren tener el nivel de claridad, el nivel de 
madurez política, no para decir como en tirar candidaturas está todo, 
pero sí en que es muy importante esa disputa. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Desde la FECH de Sociología, salieron a la Plaza de la Dignidad hacer 
encuestas y preguntarle a la gente por qué estaba marchando y en 
ambas, en casi todos esos instrumentos, coincidían tres grandes cosas: 
el derecho a la seguridad social y las pensiones, no más de AFP, 
etcétera, la salud como un derecho y la educación como un derecho. Los 
tres grandes pilares, como de que yo creo que se tienen que proyectar 
en una nueva Constitución, pero que yo, mirándolo más políticamente y 
como creo que se mueve, más allá de como una encuesta que tiene 
limitaciones, yo creo que las grandes demandas en Chile son cuatro: 
Derechos sociales en general, derechos sexuales y reproductivos porque 
el movimiento feminista es muy fuerte y es vanguardia en el mundo el 
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movimiento feminista chileno. Una ampliación de la participación 
democrática y la expresión de la ciudadanía; Iniciativa popular de ley, 
plebiscitos, consejo, la sociedad civil vinculante, etcétera y justicia y fin a 
la impunidad por las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que 
esa es una deuda muy grande. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Londres 38 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Lo primero decirte que el proceso estallido comienza por una violencia 
acumulada de parte del Estado, manifestada en violencia concreta, con 
represión, con incluso desaparición después del año 90, con un 
atentado a los derechos básicos manifestado en las desigualdades 
infinitas y tremendas, con brechas que son inmensa en lo social, en la 
salud, en las pensiones, como decían los jóvenes, son más de 30 años, 
no son 30 pesos. Y entonces, cuando hay este abuso sostenido en el 
tiempo, cuando las personas se sienten permanentemente violentada, 
hay enfrentamientos naturales. […] 
Aquí hubo un grupo de jóvenes estudiantes, que hicieron un acto de 
desobediencia y esto prendió, la gente se sintió interpretadas, con un 
sentido ahí. Bueno, y ahí además se desencadena, porque además 
hubo una respuesta inmediata, violenta. Sí la respuesta fue violenta de 
parte del Estado, con Carabineros reprimiendo a los jóvenes que sólo 
estaban saltando. Entonces, no es que nosotros sostenemos que tienen 
que ser procesos violentos, sí procesos revolucionarios en donde se 
interpele, se denuncie y se proteste, porque protestar como 
sostenemos es un derecho. 

2 

Definición 
ideológica 

(reformista-
revolucionario) 

Revolucionario 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Una acumulación de desigualdades, de tremenda injusticia en lo social, 
en lo político, en lo económico, en lo político con una clase política 
añeja, con prácticas de corrupción. Eso es bien relevante también, 
porque entonces no hay salida por ahí en lo social, lo que te decía con 
problemas de salud, con no acceso a la salud para todos y todas, con 
problemas de la vivienda y luchas que estaban dispersas. Había en lo 
ambiental, estamos viendo luchas con bastantes momentos de lucha, 
como veíamos, no sé, marchas no más AFP que es súper importante, 
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pero eran como compartimentadas, entonces con esto de no son 30 
pesos, son 30 años 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

brechas que son inmensa en lo social, en la salud, en las pensiones, 
como decían los jóvenes, son más de 30 años, no son 30 pesos. Y 
entonces, cuando hay este abuso sostenido en el tiempo, cuando las 
personas se sienten permanentemente violentada, hay enfrentamientos 
naturales 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Chile despertó sí me hace un sentido porque yo creo que había, por 
supuesto, un malestar, había una necesidad, pero como te decía, 
parcelada, no se conversaban, no se complementaban antes del 
estallido y en ese sentido hubo un despertar que significa una 
comprensión de que la lucha unificada, que es la que es la que nos 
hace sentido como pueblo, 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

yo creo que la dignidad del pueblo siempre ha estado y es lo que hace 
que luche, yo creo que de esa frase lo que sí me gusta, me encanta la 
frase de la dignidad, lo que esa frase expresa es que la lucha por la 
dignidad, por la dignidad, por el respeto a la dignidad que tenemos es 
permanente. 

3 Plebiscito 
Hay distintas en Londres 38, así que no, no te puedo decir, ahí hay 
personas que pensamos ir a votar. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Todas, estoy muy radical a lo mejor, es que cuando uno plantea un 
programa o un proyecto, a mí me parece que esta demanda no es sólo 
utopía, no estamos planteando utopías. Cuando se exige que la 
educación sea gratuita para todos y todas y todes, no es una utopía, es 
un derecho básico. Cuando se pide que la salud con calidad básica sea 
un derecho para todos y todas, no es una utopía. No estamos en los 
años sesenta, no obstante, las utopías esas nos las mataron. Cuando 
se pide que haya un sistema solidario de pensión digna no es una 
utopía, es un derecho. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Leo 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Nosotros, hemos pasado tantas cosas…el sistema es violento con 
nosotras. El sistema es violento y la reacción de los muchachos, por 
supuesto, va a ser con violencia. El sistema nos ha tratado pésimo, con 
violencia todos los días, desde que hemos nacido. Y no vamos a 
esperar que los muchachos reacciones en una marcha con pañuelos 
blancos. 
Nosotros en la calle vamos de frente, el odio que tenemos hacia el 
capital, hacia los pacos. Lo vivimos en nuestras poblaciones, en 
nuestras casas: ¿Cómo vamos a reaccionar? Por supuesto que con 
molestia y odio. 
A los mapuches les quitan sus tierras, los están matando en el sur. La 
represión que existe hoy en Chile es terrible. Entonces nosotros vamos 
a responder de la misma manera, si no con más fuerza. 
Es lo que nos queda. Todo lo que se está logrando es por las protestas, 
porque la gente salió a la calle. Por eso ha habido estos cambios. 
Hemos vivido mucha injusticia y el cambio tiene que ser radical. 
Peleando en la calle: con el Estado, con los pacos. Es el camino. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Revolucionaria.  

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Esto viene de hace muchos años. A Chile llegó la democracia y en 30 
años no había cambiado nada. Llegaron estos tipos a la “democracia” 
y vieron que el sistema neoliberal les benefició a ellos. Entonces no 
hicieron nada por cambiarlo, porque fueron bien criticones antes, en 
dictadura, pero cuando ellos se vieron en el gobierno dijeron “pucha nos 
acomoda esto” y siguieron con el mismo sistema. Entonces ya la gente 
y al correr de los años, la gente ya venía reventada. Esto se venía venir 
hace mucho tiempo, hasta que estalló. 
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Nosotros lo vivimos con nuestros viejos. Tantos años de abuso de 
miseria, de sistema de salud, de educación. Universidades privadas, 
institutos, es un negocio redondo. 
Hacen negocio de todo, hacen leyes para ellos. El plebiscito se ganó 
en la calle. 
El sueldo mínimo aquí en chile es una miseria. Un arriendo te cuesta 
doscientas y tantas lucas y el sueldo mínimo 290-300.000 pesos. 
¿Quién vive con esa plata? Esto era una bomba que iba a estallar en 
cualquier momento. Era mucha rabia por años. Y ahora se topó con una 
juventud rebelde, sin miedo. Súmale la rabia de los más viejos, los que 
llevamos años luchando. 
Y mira donde estamos ahora. Tantos años de injusticia, de sufrimiento. 
En el sistema de salud, educación, en las poblaciones, nos suben la 
micro, nos suben el pan, nos suben todo y los sueldo nada. Imagina en 
el sur con nuestros hermanos mapuches. 
Esto iba a explotar. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Son 30 años de estos tipos que llegaron y no hicieron nada. Les 
benefició el sistema y no hicieron nada. Y esto estalló. 30 años de 
injusticia, de abuso, de atropello. Y la gente dijo basta. Es mucho lo que 
hemos pasado. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Si bien siempre ha salido a la calle, Chile estaba dormido. Tomó un 
poco de fuerza con la revolución pingüina, 2006, 2011. Pero chile 
estaba dormido. La gente salía a la calle, nunca fue masivamente. Hubo 
marchas contra las AFP, pero ahí quedaba, se dormía… 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Tenemos que seguir luchando, seguir en las calles, para que esto 
crezca e ir por lo que es nuestro. Ya no podemos esperar más, este es 
el momento. Nos han avasallado. 

3 Plebiscito 
En el grupo no tenemos una única postura. Yo voy a votar, pero 
tenemos muchachos que no van a votar. No están con el plebiscito. Y 
tenemos que hacer una asamblea cual va a ser nuestra postura. 
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2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

No (Descartan presentar candidatos a la convención) 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

La salud, por esto, quedó demostrado que la salud es horrible. La gran 
parte del país no tiene salud. También la educación, el sueldo mínimo, 
la miseria que ganan los obreros. El fin de las AFP, el sistema de 
pensiones. Ya hemos dado un cacho bueno con el 10% pero lo 
queremos todos. Es nuestra plata, la de los obreros y los trabajadores.  
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Entrevistado/a Objetivo Eje temático Extracto 

MAT 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

En esta misma complejidad de lo plurinacional. Hemos debatido, por 
ejemplo, que también el resguardo de la autonomía también ha sido el 
resguardo de las propias prácticas que tienen las territorialidades 
respecto a la relación con el estado y la reflexión. Porque si bien, las 
organizaciones campesinas más tradicionalistas tienen una impronta 
patronal que el tema de la violencia son absolutamente críticos. 
Siempre es una suerte de énfasis de que hay, un fuerte respeto por las 
lógicas de recuperación territorial de contexto mapuche, por ejemplo. 
En nuestro encuentro plurinacional, ahora fue en San Pedro de 
Melipilla, en plena revuelta, se empezó a hablar de ciertas estrategias 
un poco más radicales de acción. ¿Romper las bocas de tomas de 
agua? Fue un elemento absolutamente legítimo para recuperar las 
aguas. […] Y todo esto yo creo que de verdad lo posibilitó la revuelta, 
en gente súper convencional que finalmente diga, bueno, sabe que 
igual está bien que la gente resista también la primera línea. 
[…] Entonces, quizás este es el recorrido más complejo para decir que 
sí. No con la palabra violencia, pero sí con mecanismos de acción 
directa que le han dado más sentido y que ha sido más validado en 
espacios que antes no eran vistos como posibilidad alguna como 
gestión de movilización 

2 
Definición 
ideológica 

(Posición política) 

Podría decir que clásicamente uno podría entender la construcción 
ideológica inscribiéndola en Marxismo, Feminismo, Anarquismo, pero, 
por ejemplo, el asumimos antes extractivistas es una construcción 
ideológica dentro de lo que es lo socio-ambiental. Porque no todos 
hacen la lectura desde la lucha antiestractivista. Entonces, creo que el 
carácter estructural que le damos a esta mirada de los problemas 
sociales nos define y posiciona en el movimiento anticapistalista. […] 
Entonces, el carácter nuestro antiextractivista adquiere un carácter 
ideológico porque asume una forma de explotación que se vincula al 
capitalismo, pero que se vincula a la economía pensada desde la 
modernidad, que a partir de la explotación de la naturaleza. El 
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asumirnos antipatriarcales y plurinacionales también nos instala en un 
marco ideológico. Sin embargo, hay una pluralidad de posiciones.  

2 
Definición 
ideológica 
(Estallido) 

Yo siento que por una parte es rabia, malestar. Por otra parte, son rutas 
y trayectorias ya atrasadas. Yo siento que la revuelta se ancla en una 
corporeización del malestar por nuestra precarización de la vida. O sea, 
yo creo que era algo que pasó muy desde el cuerpo, muy desde lo 
experiencia de estar cansado o cansada con el nivel de injusticia 
cotidiano.  
Por eso yo lo veo muy desde la corporalidad, lo rizomático, lo de la 
revuelta, porque es verdad. Puede ser que en términos más de 
racionalidad mucha gente votó por Piñera, mucha gente viviendo este 
estado de las cosas sin mayores críticas, hasta que reventó. Y eso es 
sentido común y eso es cuerpo, rabia. 
Por otro lado, no hay que desconocer que ya había muchas rutas ya 
trazadas por los movimientos sociales. Hay movimiento estudiantil 
secundario, sobre todo, siempre va a ser el referente. Que por 
desgracia muchas veces en la reflexión y el análisis se olvida. O sea, 
para mí, de verdad, esta forma de relacionarse con el espacio público, 
irrumpir en el metro, el encontrarse en una vitalidad y absolutamente 
distinta, para mi es un gran referente y eso viene desde las tomas de 
2011 en adelante. Por otro lado, también lo que estábamos haciendo 
las feministas. Tiene que ver con una trayectoria en que si en 2019, con 
no sé 800.000 mujeres marchando, era una cosa insólita. Decir, mira, 
en realidad podemos desplegarnos todavía, o sea, como que estas 
grandes movilizaciones lo veíamos en el marco del fin de la dictadura. 
[…] 
O sea, hay como que yo siento que igual es el imaginario de trayectoria 
van acumulándose en alguna parte que fue explota. Por otra parte, la 
lucha del pueblo mapuche, o sea, eso siempre han estado en 
resistencia, hayan ocupado permanentemente. Yo de verdad en otras 
entrevistas lo dije: para mí, si tú me dijeras, yo coloco un hito que no 
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sea el 18 de octubre, antes yo diría el asesinato de Camilo Catrillanca. 
[…] 
Entonces está el tema mapucha, está el tema feminista y está el tema 
estudiantil que creo que son trayectorias, recorridos, en algunos casos, 
de memorias de larga data y otras memorias más recientes que 
finalmente van generando una suerte de piso desde donde establecer 
y generar esta revuelta. Porque la revuelta no puede ser pensada 
exclusivamente desde su carácter de revuelta o estallido. Sino que tiene 
que ser pensado también desde proyecto, desde apuestas, desde 
construcción histórica que ya se estaban gestando en algunos casos 
hace mucho tiempo. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Es un demarcador de horizonte, aunque me encanta porque plantea el 
tema estructura post-dicadura de la mantención del neoliberalismo. Más 
me gustó cuando dijeron no son 30 años son 47 no son 30 años, sino 
500. O sea, creo que cada vez se fue corriendo el cerco de la memoria 
de la opresión y de la precariedad. No fueron 30 pesos, fueron 20 años, 
un emblema en términos de señalar que hay un problema estructural y 
que incorpora a la concentración y la nueva mayoría, la alianza. Es un 
tema estructural que, además, en términos neoliberales, se profundizó 
derecha, izquierda tradicional, igual. Después se incorporó dictadura y 
después se incorpora la construcción del Estado chileno. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

No me gusta. […] Con el despertar me pasa que toma como un criterio 
absoluto el estar adormecidos y había sectores que jamás estuvieron 
dormidos. Vuelve un poco este discurso medio homogeneizador de 
entenderlo un todo, sin entender la plurinacional que somos. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Me gusta sin duda, pero me gustaría más las dignidades. Me parece 
más como un horizonte utópico mucho más potente que nos aúna, pero 
quizás siempre con todos estos elementos, me falta lo diverso. Siento 
que, justamente, lo que nos ha quitado el neoliberalismo, pero también 
otras lógicas de poder antecesoras es la dignidad de la vida, en todo su 
esplendor, tanto humana como no humana. […] Y que nos puede aunar. 
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3 Plebiscito 

Como MAT es Asamblea Constituyente, no es convención 

constitucional, entonces no participamos de la lógica de la convención. 

Sin embargo, entendiendo que nosotros aprobamos una nueva 

constitución vía Asamblea Constituyente, se respeto que los zonales 

tengan autonomía respecto al proceso plebiscitar. Pero como demanda 

del MAT sigue siendo la asamblea constituyente, plurinacional, 

feminista y socioambiental. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

No se va a presentar ningún candidato como MAT. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo veo el Estado subsidiario como el eje de todas las otras 
privatizaciones. La que está vinculada a la privatización de la 
educación, la salud, la previsión. O sea, cuando se privatizó y 
mercantilizó absolutamente todo, y además, el estado subsidiario como 
un formato que adquiere el estado neoliberal. ¿Qué pasa? Que prefiero 
hablar de subsidiario, porque es súper práctica en el caso chileno, 
porque todo está ligado a la constitución. Entonces para mí, si tú me 
preguntas, no deberíamos dejar las calles hasta que lográramos 
subvertir esto vía una nueva constitución y establecer una nueva regla 
de donde construir el Estado. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

MUMS 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Como MUMS nunca lo hemos discutido así, tan crudamente como tú lo 
señalas. Yo lo que entiendo es que la violencia como violencia no, la 
violencia como legítima defensa yo me imagino que sí, o sea en ese 
sentido como instaura desde la Convención de Naciones Unidas que, 
si a una chica trans están tratando de golpear, la están tratando de 
asesinar, tiene el derecho a la autodefensa y a poder ejercer una 
legítima violencia contra sus agresores. 
 
Pero el promover la violencia como un método de lograr los cambios 
no, nosotros creemos más bien en la participación y en usar los 
métodos de la democracia, pero para eso tiene que haber democracia 
y la democracia tiene que ser participativa y tiene que ser una 
democracia real, en el sentido de que al menos que tu voto logre 
significar algún cambio.  
 
Uso propio de la violencia como un método de hacer una revolución o 
cambio, el MUMS no está en esa posición, si no que como lo declara 
Naciones Unidas, el uso de la fuerza si tú estás siendo violentado. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Yo creo que es más revolucionaria, pero teniendo conciencia que 
estamos en un mundo que es más bien reformista, porque la revolución 
requiere acumulación de fuerza y requiere tener cosas, en ese sentido 
somos revolucionarios, pero aceptando la diferencia nuevamente y 
respetuosos de la vida también y de lo que ello puede significar, no 
somos suicidas, sabemos dónde estamos pisando, sabemos con 
quiénes se cuentan y en ese sentido creemos que efectivamente, que 
dadas las condiciones, si bien el estallido social de octubre fue casi una 
revolución en muchos aspectos 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Chile lo que pasó es que todo el tema del endeudamiento y de la forma 
de las políticas de endeudarse. 
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Los grandes abusos y explotaciones estaban haciendo que una 
inmensa mayoría de chilenos y chilenas tuvieran cada vez más, no sé 
si pobre materialmente porque tenían capacidad de deuda y por lo tanto 
podría adquiriendo bienes, pero sí una calidad de vida muy mala, 
producto de la angustia y de la inestabilidad que se vivía. Entonces 
Chile, más allá de no ser países con extrema pobreza, como otros 
países latinoamericanos que tienen indicadores de mucha más 
pobreza. Chile es un país en donde todo lo que vinculamos a 
enfermedades mentales o angustia de la vida, producto de la 
precariedad de la vida, hacía que en un momento tuviera que explotar. 
 
Todo eso generó un elemento que tuvo que ver en el estallido. Venían 
desencadenando todo el tema estudiantil primero, después todo el tema 
de la marginalidad de las regiones, que hubo un estallido en Aysén, 
estallido en diferentes abusos de empresas, territorios aislados, 
después vino todo el tema contra las AFP, que también tuvo un estallido 
fuerte el 2016 más o menos y el último era el estallido feminista o de 
todos los temas más vinculados al género, que hace unos dos años que 
venía muy fuerte y que habría que analizar bien qué pasó, pero yo creo 
que los ingredientes últimos una serie de desubicaciones o frases para 
el bronce del Gobierno que hicieron que en un momento exacto, a partir 
de que los estudiantes comenzaron a pasarse los torniquetes y una 
violencia que se había dado en otras ocasiones. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

No es algo coyuntural, sino que es algo estructural. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Con que los problemas existían, pero la gente los tenía muy 
naturalizado. 
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2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Vivimos en un país que es muy desigual y que trata muy mal a su gente 

3 Plebiscito 
Sí, vamos a participar primero del plebiscito, estamos a favor del 
apruebo. Impulsamos a nivel del mundo LGBTI, somos parte del 
apruebo diversidad. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Hemos pensado que sí, que queremos presentar gente, pero la verdad 
que también nos damos cuenta de que esto, tal cual está estructurado, 
ya está en manos de partidos políticos. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo creo que tienen que ver con los derechos sociales básicos. 
 
Pero lo que entra más o menos general son Salud y Pensiones y 
Educación, que básicamente lo que está de fondo es que no lucren con 
ellas o que se entreguen porque en términos más generales. 
 
Creo que hay más o menos acuerdos en los temas de vivienda, en los 
temas de transporte y en los temas de ingresos o de subsistencia 
mínima a través de algún ingreso de alguna en diferentes etapas. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

No + AFP 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

No sé si desde el movimiento no más AFP podría responderla porque 
no hay una postura del movimiento de la Coordinadora. No tenemos 
una única postura y yo creo que hay muchas posturas, pero hay quienes 
validan la violencia como legítima acción defensiva frente a la represión 
del poder del Estado y hay quienes consideran que cualquier forma de 
violencia, incluso aquella que legítimamente defiende el derecho a no 
ser agredido no debe ser aceptada. Es decir, que convierten a la actitud 
no violenta en una suerte de principio, el principio del pacifismo. 
 
Cuando yo recién salí electo dirigiendo, yo tuve la suerte de militar con 
Clotario Bles, uno de los grandes líderes del movimiento obrero chileno, 
y un día un viejo anarco troskista me dijo: Luis déjate de joder, ¿sabes 
lo que quieren los trabajadores? y yo pensé que me iba a responder 
socialismo, pero quieren vivir en paz, el obrero sale de la fábrica y lo 
único que quiere es llegar a su casa con su prole, vivir tranquilo, comer 
tranquilo, no quiere comer langosta, quiere un buen plato de comida, 
tomarse un vaso vino, ser feliz. Tan aristotélicamente dicho eso, eso es 
lo que quiere, el problema es que el capitalismo no te deja, el 
capitalismo por acá te jode en la salud, en las pensiones, en la 
educación, te jode la vida. El sistema es el que no te deja vivir, 
entonces, frente a eso, el tema de la violencia es un tema complejo. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Reformista, ninguna duda, la Coordinadora es reformista. Los 
sindicatos son reformistas. 
 
Hoy día ser reformista, aunque parezca una contradicción o un 
contrasentido lo que voy a decir, ser reformistas es ser revolucionarios. 
Piensa, tú conoces el sistema chileno, o sea, plantear hoy día acabar 
con las AFP es ser revolucionario es lo más revolucionario, porque 
acabas con el financiamiento a los bancos. Pero eso no lo entiende un 
ultraizquierdista, ese es el problema y los ultraizquierdistas han 
proliferado en el planeta. 
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2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Es la conculcación de derechos fundamentales. Mira, todos los cabildos 
autogestionados después del 18 octubre que promovió unidad social en 
la Asamblea territoriales, en la consulta municipal de los alcaldes y en 
todas las encuestas de opinión, la primera demanda era Pensiones, 
Salud y Educación, en ese orden. Logramos detectar que el rallado que 
más se repetía desde Arica a Magallanes era no más AFP, estaba en 
todas partes, en todos los muros. Y, por lo tanto, el estallido es 
consecuencia del agotamiento de la paciencia de la gente por estas 
demandas más sentidas y creo que esas tres lo sintetizan. Pero 
también está cruzado por el sentimiento de agotamiento frente al abuso 
y la impunidad de un país. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

El abuso sostenido del poder que negó derecho a la gente y se podría 
decir, en una palabra: la corrupción. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Es consecuencia de lo otro. Él se cansó del abuso de la corrupción y 
decidió acabar con eso. Eso es, Chile se cansó. Acabar con un sistema 
de abuso sostenido por 30 años. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Esa más compleja porque incluso la palabra dignidad creo que no sé 
por quién sería instalada, dignidad es una palabra compleja, connota y 
denota cosas distintas dependiendo de dónde la mire, tiene hasta un 
dejo medio espiritual. ¿Qué es ser digno? Pero bueno, yo trato de 
entender a la gente y dignidad lo asocia a vivir con cierto respeto a sí 
mismo y con cierto respeto a los demás. 

3 Plebiscito 

Vamos a participar con toda nuestra fuerza para ganar. Ese el primer 
paradero que tenemos, apruebo y Convención Constitucional, no es lo 
que queríamos, queríamos Asamblea Constituyente, pero lo primero es 
lo primero y ahí ya volviendo a los de atrás, reformistas, las reformas 
no siempre se pueden lograr sobre la aspiración de las máximas 
consigna o demandas que no tienen, pero tenemos que ganar, o sea, 
plantear abiertamente no participar en el plebiscito abiertamente 
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sugiero que no entiende nada, creo que es estar a contrapelo con la 
historia y con la gente. Tenemos que ganar el plebiscito, elegir en la 
Constitución Constituyente a sujetos dignos y ahí ganar la segunda 
parte que viene, diseñar una Constitución acorde a los nuevos tiempos 
y en el contexto de un país que garantice derechos fundamentales. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Estamos viendo si de la coordinadora van a surgir nombres para colocar 
como eventuales constituyentes. 
 
Entonces, claro, nosotros como movimiento social vamos a tener que 
discutir si presentamos constitucionalistas. Claro, porque tenemos 
legítimo derecho a querer que en esa nueva constitución se plasmen 
los derechos fundamentales y tenemos que hacer alianzas. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Las cuatro que ha dicho la gente, las otras ya tienen un segundo piso, 
un tercer piso, creo que estas son las que unifican. 
(Educación, Salud, Pensiones) 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

No Alto 
Maipo 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Nunca, nunca, aunque nosotros como coordinadora somos, estamos 
definidos que todas nuestras acciones son pacíficas. Pero sí creemos 
absolutamente en lo que la protesta social es la expresión de la 
demanda 

2 

Definición 
ideológica 

(Revolucionaria-
reformista) 

Es que creo que faltaría un término medio entre ambas posiciones, 
porque, por ejemplo, nosotros consideramos que el proyecto AM debe 
tenerse simplemente y no es ni compensable ni mitigable. Entonces 
simplemente se debe detener y se debe ir.  
Ahora si hablamos de la recuperación del agua en Chile, claro, 
gradualmente entendemos que, por ejemplo, la reforma al Código de 
Aguas son necesarias. Que sea de forma gradual, no tan gradual, como 
lo están haciendo, porque ahora no sé si te has metido un poco a la 
reforma al código de agua. Mira, el agua en Chile, el único país del 
mundo que tiene el agua privatizada tanto el servicio, como la gestión. 
Y dentro de eso el agua fue separada de la tierra y fue convertido en un 
mercado del agua con los derechos de agua, donde tú puedes vender 
eso. Estos derechos de agua fueron repartidos en la dictadura y la 
mayoría de ellos dictadura y post dictadura de forma gratuita y perpetua 
y heredable. Entonces el agua en Chile está en manos de unos pocos. 
Entonces una reforma al Código de Aguas que dicen que el 10 por 
ciento de derechos de agua superficiales que quedan, más del 50 o 40 
por ciento de derechos de agua subterránea que quedan, pero 
aplicaban alguna reforma. […] 
se instala el tema de la nueva Constitución. Y ese es el punto. Si tú 
quieres que lo puedas llamar revolucionario. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

El constante abuso en todos los ámbitos económicos y sociales, pero 
sobre todo como la mecha que prende esto es que por un lado no te 
escuchan tanta marcha que se hizo tantas marchas, tanta protesta y 
finalmente no te escuchaba el gobierno. Todos los gobiernos. Y la gente 
se da cuenta que ya no sacan mucho con marchar así, de esa forma 
pacífica que lo estaba haciendo, porque no te escuchan simplemente, 
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los medios tapan todo. Y lo otro fue la burla que a través de las palabras 
de varios vocero o ministro o personas del gobierno que se mandaron 
frases muy desafortunadas, muy desubicado, donde la gente 
simplemente se cansó de estar aguantando toda esta carga y más 
encima se burlaran de ti. Pero por supuesto, la realidad de la que está 
por debajo, los ancianos que no tiene plata, que trabaja toda la vida y 
que a su vez te das cuenta que las AFP sacan una utilidad millonaria. 
El tema del agua, cuando ya se secan las lagunas avuleo, cuando te 
das cuenta que quien Petrorca los animales empiezan a morir. Cuando 
te das cuenta de tantas cosas que no se acaba, pero la chispa serían 
estas dos: que el gobierno no escuche y que se burle de ti. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Si bien los gobiernos de derecha son mucho más carepalo o explícito 
para hacer sus corrupciones, los gobiernos de medios de la 
Concertación, de la Nueva Mayoría que fueron los que, se supone, 
traían la alegría después del año 88. Cierto, después del plebiscito en 
que sale Pinochet. Simplemente avalaron y profundizaron toda esta 
dinámica, entonces eso es 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Estuvo súper dormido y miedoso, pero yo creo que no despertó tanto, 
Chile despertó en muchos temas, pero nosotros nos llama mucho la 
atención que, por ejemplo, el tema del agua, ellos no, Santiago, por 
ejemplo, no ha despertado. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Hay que seguir luchando y exigiendo que haya respeto también 

3 Plebiscito 
Absolutamente está acordado y conversado que vamos, por supuesto, 
por el apruebo y convención constitucional o constituyente. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Lo estamos pensando, lo estamos cansando, pero tenemos que seguir 
profundizándolo, porque en el caso de puede quedar muy coja la 
organización si la Marce o yo decide presentarse. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

OTD 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

La respuesta que yo te podría dar es que dudaría mucho que OTD 
apoyara las formas violentas de acceso al poder o formas violentas de 
manifestación incluso. Respecto a la revuelta popular, hemos intentado 
contribuir a la denuncia, por ejemplo, al revés, de la violencia estatal, 
de la violencia institucional que han recibido personas que han ejercido 
su legítimo derecho humano a la protesta. Entonces, nos parece que 
ese enfoque desde los derechos humanos nos permite un poco salir a 
veces de la dicotomía que supone o la violencia o la institucionalidad. 
Pero no dejamos de ser críticos con que hoy día el sistema institucional 
está tan bloqueado que es comprensible el hartazgo que existe en las 
comunidades. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

Nos definimos como la bisagra entre la incidencia institucional más 
ligada a la diversidad y el movimiento transfeminista disidente sexual 
que se da en los espacios no institucionales. 
 
Nos consideramos bisagra entre aquellos movimientos que tienen una 
postura más bien revolucionaria y aquellos que tienen una postura más 
bien reformista. Personalmente me considero revolucionario respecto a 
esa afirmación, pero creo que ambas vías son útiles y a veces cuando 
hacemos activismo, hay que ver de qué manera podemos tener mayor 
incidencia con los limitados recursos humanos y económicos con los 
que contamos. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Desigualdad, el hartazgo mancomunado ante el abuso, esa es una 
frase que he dicho varias veces. Creo que la desigualdad se hizo 
irresistible, como también la desaparición del Estado, la profundización 
neoliberal es tal que el Estado ya no está en ninguna parte. 
 
Esa legitimación de una desigualdad ya insoportable es lo que tarde o 
temprano va a generar un estallido. 
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Pero creo que, si la causa es la desigualdad, la desigualdad en todos 
los espacios, no hay una garantía tampoco de los derechos sociales. 
Por todo hay que pagar en Chile y cada vez había que pagar más. 
 
Entonces creo que la gente se dio cuenta que no estaban cagando por 
todos lados y eso generó el estallido.  

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

30 pesos es tan simbólico, como el último espacio donde nos puedes 
sacar plata y va a estallar y creo que los estudiantes secundarios, que 
también es simbólico eso, que los estudiantes secundarios -los 
estudiantes secundarios eran los únicos que tenían la posibilidad de 
salir de sus colegios e ir a hacer protestas organizadas- que terminaron 
con el colapso de Santiago el 18 octubre 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Yo me sentía muy adormecido, creo que todos nos sentíamos súper 
adormecidos antes del 18 de octubre, e incluso lo pienso, y ahora 
pareciera que hubiera tácticas que quieren volver a adormecer, 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Siento que eso es como una especie de hoja de ruta, es como un norte 
que nunca vamos a alcanzar pero que nos permite orientarnos, porque 
siento que siempre la definición de dignidad va a ir cambiando. 
 
Yo siento que dignidad es funcional para la protesta, pero no para la 
propuesta. Poner dignidad en la Constitución no va a resolver el 
problema. 

3 Plebiscito 

Si nosotros estamos con el apruebo y la Convención Constitucional. En 
otros movimientos creo que existe más desconfianza respecto al 
acuerdo de paz. Y cómo se llama el acuerdo de paz que generó la 
convención constitucional. Yo creo que lo vemos como una 
oportunidad, pero creo que va a haber un antes y un después del 
apruebo. 

2 
Definición 
ideológica  

Es algo que no hemos centrado fuerza, entonces, naturalmente yo dudo 
que OTD tenga un candidato. Lo más probable es que si aparece un 
candidato trans y ahí vamos a ver. 
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(CC por 
afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

La primera que me viene a la mente es terminar con la lógica el Estado 
subsidiario, es decir, terminar con esto que el Estado tiene que estar 
reducido al mínimo porque de esa forma funciona mejor la economía, 
se garantiza mejor los derechos sociales, eso es falso. Entonces hay 
que pasar a una lógica de un Estado garante de derechos sociales y 
eso supone necesariamente tener un sistema robusto de educación, un 
sistema robusto y único de salud, lo mismo con el tema provisional en 
el que hay que abandonar el sistema de la AFP, el tema de la AFP 
estatal sería un primer paso, pero hay que pensar en una lógica no 
necesariamente de reparto, en un sistema mixto que permita al final 
proteger también a trabajadores que no tienen ahorro en la cuenta 
individual. En fin, todo eso es explicado por la lógica del Estado 
subsidiario y la lógica del Estado subsidiario está impuesta por el 
neoliberalismo. 
 
También debería ser una Constitución que garantice los derechos 
humanos. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Secretaría de 
mujeres 

inmigrantes. 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Eso sí que es una discusión, porque dentro de la colectiva hay unas que 
sí y vienen de procesos que en el país de origen están de acuerdo y 
militaron con la violencia hacia el Estado y hay otras que no, que no 
estamos de acuerdo. Pero como posición de la colectiva no hay un 
acuerdo común, o sea, el acuerdo común es que la forma de Estado 
actual nos oprime por el hecho de ser mujeres y más aún si somos 
mujeres migrantes, negras, lesbianas o transexuales, no sé, eso es 
evidente, es evidente y hay que cambiar esa forma de Estado, pero no 
sé si a través de la violencia, no hay un acuerdo. 

2 

Definición 
ideológica 

(reformista-
revolucionario) 

Con la revolucionaria, no creemos en el reformismo, o sea, sí creemos 
que es importante, pero para cambiar la realidad de la gente o del público 
objetivo que nosotras definimos que son las mujeres pobres migrantes. 
Los reformismos son paños de agua tibia, hay que hacer cambios 
estructurales y, obvio, hay que llegar a acuerdos con reformismo y 
también es lo que estamos haciendo ahora, tú no puedes decir que todo 
es revolución, es como un poco también a medida de cómo la gente ha 
partido la necesidad. Si la gente está pasando hambre, tú no puedes ir a 
pedirles que nos unamos para hacer la revolución, porque se trata de un 
sistema capitalista que nos oprime. […] 
Si bien el fin es ser revolucionario, tienes que meterle reformismo en 
algunos aspectos. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Una de las cosas (que comentábamos) en común es la capacidad que 
tenía la gente antes de la revuelta popular, la capacidad de la gente para 
aguantar, porque todas venimos de procesos mucho más avanzados, 
otras de procesos mínimos pero inquietas, políticamente inquietas. […] 
Entonces, cómo es posible que les suban, el ejemplo de lo que llevo 
colmó el vaso, el pasaje del metro y se queden callados cuando el salario 
mínimo no aumenta y cómo es posible que la gente no se mosquee 
cuando se está dando una discusión de bajar las horas, semanas 
trabajables de 45 a 40 horas y que haya personas que digan que no, que 
se tienen que trabajar las 45 horas. O cómo es posible que exista 
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colusión de cosas básicas y que vayas al supermercado esta semana te 
compres un kilo de arroz por 1000 pesos y a la siguiente vaya y está a 
1200 y nadie diga nada. 
muchas personas y muchos sectores de la sociedad chilena sí están 
afectadas por la dictadura y siguen con ese rezago, hay otras que no o 
hay otras que se han justificado para no hacer cosas supuestamente bajo 
la lógica de que es culpa o ha sido el resultado de la dictadura. 

3 Plebiscito van a participar y van por el apruebo 

2 
Definición 
ideológica  

(CC) 

Yo creo que más bien apoyaríamos más que postular. No sé, no tengo 
respuesta. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

nosotras creemos que ojalá siga así el tema de la Constitución y el 
cambio Constitución. Ojalá permanezca y que ha sido una cosa que se 
ha recuperado y que ha sido muy bonita poder vivirlo y sentirlo es el tema 
del tejido comunitario. 
[…] Teletón. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

SIDARTE 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

No, si por la movilización, sí por estar en la calle, si por resistir estar en 
la calle digamos, frente a la arremetida violenta, convocamos a mucha 
marcha. Nos juntamos en el sindicato, salíamos juntos, teníamos forma 
de protección, pero no incentivamos ni motivamos a la violencia. Dicho 
eso, sí hay gente vinculada al sindicato que participó activamente en 
actos violentos, altamente probable. Nosotros tuvimos mucha gente 
herida en el último nivel de incidencia alto como sector, es decir, muchos 
actores y actrices heridos, tanto así que presentamos decenas de 
querellas con nuestros abogados  e incluso yo estuve en una reunión que 
se hizo de organismos de derechos humanos internacionales 
presentando el caso de la alta incidencia que había tenido nuestro gremio 
y uno que responda a un cierto factor, si quieres performativo y cultural, 
que tiene que ver con la colaboración con el cuerpo del actor y la actriz. 

2 

Definición 
ideológica 

(Revolucionaria-
reformista) 

Entonces hay una vía institucional, Si quieres reformista, de mesa de 
negociación, de encuentro con la…. Pero también hay y te lo diría más 
que como proyecto de mundo, como pretendía el proyecto revolucionario 
en el siglo XX, digamos, yo te lo diría como más como estrategia. Una 
cierta pulsión o acción de carácter más revolucionario si es que 
entendemos revolucionario como en un momento, patear la mesa y salir 
a la calle, presionar por generar capital de opinión pública a tu favor, qué 
sé yo, ocupar otros medios que desbordan, digamos, el espacio de la 
política institucional dialogante. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Entonces yo creo que hay muchas tesis que se cruzan para tratar de 
entender lo ocurrido. Por un lado, yo creo que efectivamente la transición 
democrática, la larga transición democrática de los partidos por la 
Concertación venían con una herencia traumática muy fuerte. (…) 
aquí lo que queda es buscar un equilibrio entre algo que parece que sí 
funciona, que es el mercado como generador de riqueza y un Estado que 
pueda ser más o menos administrador de derechos sociales básicos, 
para particularmente los sectores más desfavorecidos. Yo creo que ese 
fue el discurso original con que llegó la Concertación al poder. A poco 
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andar se dieron cuenta de que lo amarre de la Constitución permitían un 
margen de acción muy acotado y que las posibilidades de cambiar 
aquello era muy difícil. (…) 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle tenía un sector de la gradería del Estadio 
Nacional reservado para presidencia. Con entradas que el  disponía y 
regalaba a todo el mundo y nosotros íbamos permanentemente al 
estadio, te servían, tenías garzones sirviéndote comida mientras veía el 
partido con una reja y todo el resto de la gente que pagaba, además en 
el sector más caro, alrededor la gente que pagaba 100 dólares por la 
clase a alrededor tuyo y a nadie le parecía raro ver a un pendejo amigo 
del amigo del presidente atendido por un Garzón pagado por el Estado 
comiéndose un Barros Luco o un sándwich, o sea, un poder 
absolutamente sin límite. (…) 
Yo creo que lo que hicieron es que la transición democrática administró 
el poder de una manera absolutamente desconectada de la sociedad civil 
y con un proyecto político y económico que en principio no le era propio, 
pero que terminó asimilándolo y haciendo lo propio. Y ese proyecto lo 
que hizo fue radicalizar las brechas entre la sociedad civil, la gente, y las 
élites políticas y, por cierto, económicas. Y yo creo que ese proceso fue 
generando una acumulación de malestar, de un malestar que no se 
entendía demasiado. Algo pasaba. 
(…) 
siento que esta weá no nos pertenece en nada, en nada, que está todo 
privatizado, que todas las esferas de la vida están privatizadas. Las 
relaciones humanas están privatizadas, que mi amigo del colegio hoy día 
son amigos de su jefe porque tienen intereses y si tienen que optar entre 
ir al matrimonio del hijo del jefe y el matrimonio del hijo de su amigo de 
toda la vida, van a ir al del jefe porque hay una inversión ahí. Toda esta 
privatización de todas las esferas de la vida social como que empezaron 
a cuajar como un malestar, y por otro lado y ahí me adscribo a la tesis 
un poco, digamos, de cierta gente de derecha o de centro derecha no 
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asumida, pero, como Carlos Peña, respecto a esta idea de la disociación 
de la expectativa versus el cumplimiento. (…) 
tengo un profesor maravilloso en la Universidad de Chile, el filósofo 
Sergio Rojas, que propone que el neoliberalismo es mucho más que un 
proyecto y un sistema económico, es un sistema total totalizante, una 
manera de entender y aproximarse a la existencia. Y en ese sentido, yo 
creo que los chilenos, todos en mayor o menor grado, estamos neo 
liberalizados y no nos damos ni cuenta. (…) 
el neoliberalismo y eso yo creo que salvo que la gente no entendió que 
se empezó a manifestar como un malestar, como una weá depresiva, 
como una cosa de rabia, de odio, de incomodidad, de sentir que te 
estaban cagando y abusando todo el día. Y yo creo que lo que pasó con 
el estallido social es que de repente la gente 
se dio cuenta que lo que pensaba que era un problema personal 
individual era un problema colectivo y que este mantra que nos habíamos 
comprado todos en este país que es que, si no estás en la vereda de los 
triunfadores, es porque probablemente todavía no te has esforzado lo 
suficiente, no estás relacionado con la gente que hay que relacionarse. 
(…) 
Sabís que esta weá no era un problema personal, no era un problema de 
incapacidad y toda esa impotencia Y esa rabia vertida contra sí mismo 
que tienen como síntoma la depresión, el alcoholismo, la drogadicción, 
la rabia, este es un país de gente enrabiada. ¿De pronto la gente salió y 
dijo te pasa lo mismo? te pasa lo mismo? Weón me pasa lo mismo, 
sientes la misma frustración? Sí. también perdiste a tu padre esperando 
hora en el hospital, sí. ¿También te da rabia?, ¿también sentís que tu 
jefe? BOAAAAH y la gente salió y se produjo un fenómeno para mí 
absolutamente único en el mundo. (…) 
Pero yo creo que la gente lo que no le perdona a la gente de centro 
izquierda, que eran los nuestros que accedieron al poder en la transición, 
no es que no hayan podido cambiar las cosas. Yo creo que la gente es 
lo suficientemente capaz de entender de que el sistema estaba amarrado 
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y por eso la gente hoy día quiere un cambio constitucional. Lo que no le 
perdona es que se hayan pasado para el otro lado. Es decir, que nos 
hayan seguido los 30 años machacando y diciendo esto está mal hecho, 
está mal, esto hay que cambiarlo. Y que en un momento todas esas 
figuras que eran de la resistencia a la dictadura o incluso participaban de 
la propia Unidad Popular, el proyecto de Allende, hayan terminado 
sentado en los directorios de las grandes empresas y eso es lo que la 
gente no perdona, a la izquierda, 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Una buena frase en términos de tratar de sintetizar. Pero como toda 
consigna que sintetiza, también simplifica en extremo. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Yo creo que Chile despertó en el sentido de que reconoció que lo que 
parecía que era  problemas individuales eran problemas colectivos, pero 
yo dudo, y esto lo digo con pesar, de que de que Chile haya despertado 
a tal grado de ser capaz de comprender cabalmente cómo las 
construcciones de poder que generan las condiciones actuales, si no, no 
tendríamos la posición de ser el próximo presidente Chile a un tipo que 
fue de los Chicago Boys, Mano derecha de Pinochet, que pertenece a 
uno de los grupo religioso más fanático de élite y además vinculado a 
delito de pedofilia, cuestionó horrorosa como el Opus Dei 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

frase maravillosa, muy en la línea utopista del siglo XX. Como si se 
pudieran dar soluciones totales a los problemas colectivos. Pero 
movilizadora y que además se inserta en una cierta lógica que podría 
ser, como casi, como una nueva ideología, que escomo la defensa de 
los derechos humanos 

3 Plebiscito 

Yo no sé si hay una definición formal. En los cabildos sí, se está a favor 
del apruebo. Y no sé si hay una definición formal de la institución, pero 
sí que hay de facto un posicionamiento sumamente claro por la 
Asamblea Constituyente o por la Convención Constitucional y por el 
apruebo. 
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2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Creo que los partidos políticos, el propio Frente Amplio, va a querer 
levantar candidatos como sectorial o de área. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo creo que se ido decantando como algo que se llama, lo que se 
llamaba como los derechos sociales básicos, salud pública de calidad 
con un sistema unificado de salud., un Seguro Nacional de salud. Un 
sistema de pensiones. Parece que el más ideal es uno mixto, que tenga 
un aporte público importante de solidaridad intergeneracional, pero 
además un cierto nivel de calidad de capitalización individual y 
educación. Educación, digamos, una educación más estandarizada o 
una educación pública que cubra un porcentaje mayoritario de la 
población y que los colegios privados con vocaciones muy específicas 
religiosa o filosófica, sea una alternativa para quienes tengan los 
recursos y consideren que se sienten más representados en ese espacio. 
Yo creo que esas son las demandas fundamentales. […] 
el derecho a la ciudad. Yo creo que ahí hay un tema que está súper poco 
trabajado en la esfera pública en términos conceptuales, que tiene que 
ver con que el espacio público efectivamente, sea un espacio que ofrezca 
algo más para la calidad de vida y la experiencia vital de la sociedad, […] 
que la ciudad sea efectivamente un espacio de identidad, de 
construcción, de cohesión, de debate público, de esparcimiento, de ocio, 
en el entendido como más grecolatino 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

Sindicato de 
Metro 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Cuando uno dice sentido común está hablando ya de una concepción 
bien de derecha. Yo creo que la gente en general no le gusta la violencia. 
Nosotros lo que hemos tratado públicamente, sobre todo en la coyuntura 
de la quema de estaciones, es poner en duda que esa violencia proviene 
necesariamente del movimiento social. Cuando nosotros decimos bueno, 
nosotros también queremos saber quién quemó el metro, porque  
dudamos mucho que quienes proponen un cambio social profundo 
quemen el principal medio de transporte de la clase trabajadora, 
entonces tratamos de dar vuelta desde el relato esta idea que los medios 
sugieren, pero no dicen, pero lo sugieren todo el tiempo, que es que esta 
violencia provino de quienes impulsaron la revuelta y que finalmente 
tiene por objetivo transformar el Estado y la economía y la sociedad. Y, 
de hecho, tanto así que todavía no se sabe quién quemó la línea 4, que 
es la primera línea que se empieza a quemar. 

2 

Definición 
ideológica 
(Reforma-
revolución) 

El sindicato del Metro es absolutamente reformista y, además, por la 
lógica corporativa, insisto, porque no es la lógica política, porque no, 
incluso ni siquiera se plantea, o sea nosotros ahora recién estamos 
hablando tibiamente, hay elecciones entonces estamos pensando bien 
si nos metemos en el apruebo o no desde el sindicato porque igual nos 
cuidamos mucho de que no nos traten. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Yo creo que hay muchas alertas que se prendieron antes desde el mundo 
académico y también desde la desde la base social, que de alguna 
manera van indicando y son motivo. 
 
A mi generación, yo tengo 40 años, sus padres ya empezaron a jubilar, 
el discurso de que las AFP eran mala no era teórico, ya no era de medios. 
Lo viven, el endeudamiento. Los nuevos jóvenes profesionales… no es 
que sea discurso, lo viven. Entonces una es una clase trabajadora que 
le vendieron la idea de clase media, que no está en ningún lado más que 
en los anuncios de las grandes tiendas. Yo siempre digo que es una clase 



279 
 

media de cartón, en el sentido de que es de Cart, es de tarjeta de ficha, 
es de tarjeta.  
 
Tenemos una élite política que no vive como vive la gente, entonces yo 
creo que no están pesquisando, no están mirando, no andan en metro o 
no van en la micro, no escuchan las conversaciones de la fila del banco, 
no saben lo que es literalmente morirse de Covid. Si vives en Peñalolén, 
donde vivo yo y tengo unas tías de mi señora que fueron por ley de 
urgencia a la Clínica Las Condes y se salvaron. Pero si se hubiesen ido 
al Luis no seque, se mueren, entonces esa diferencia real, concreta, no 
discursiva, de entre la vida y la muerte. 
 
Ahora, claro fue espontáneo, inorgánico, violento, sin propuesta y por 
eso que fue tan fácil después construir un acuerdo entre los que los 
construyeron. Ahora, hay elementos post 18 que creo que están bien 
invisibilizados y que jugaron un rol. Por ejemplo, el paro nacional 
productivo del día 14 de noviembre, sin paro nacional productivo, como 
no había habido un paro nacional productivo desde los ochenta, donde 
la gente de verdad no fue a trabajar, donde de verdad hubo barricadas 
en las calles, donde no fue un día normal porque el país no produjo, yo 
creo que ese día fue el estallido de la elite. Y por eso hay acuerdo. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

En el fondo, lo que busca romper con el relato oficial de los medios que 
se levantó ese día, que intentaron rápidamente ponerle un precio a este 
movimiento, que era el alza del pasaje. La gente muy, muy rápidamente, 
la sabiduría popular dice no son los 30 pesos, son los 30 años de 
neoliberalismo. En realidad, lo hicieron calzar, porque a esta altura son 
los 40 años de neoliberalismo, los casi 50 años, contando. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Esta idea de que nos vendieron un somnífero, una droga barata, que 
podíamos consumir gracias al crédito y que nos hicieron creer que 
teníamos mejores estándares de vida que nuestros padres en los 80, nos 
hicieron creer que, porque nos sacaron de la pobreza el año 90, porque 
muchos de nosotros éramos pobres, éramos del 40 por ciento de los 
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pobres del año 90, Nos hicieron creer que, porque accedimos a bienes 
muebles, como como arrendar en Providencia o comprarse un auto, o 
incluso estudiar. 
 
Y la gente despertó porque se dio cuenta que eso era parte de una 
mentira financiada por el crédito, además que te chupaba la sangre, que 
se le iba la vida en eso, cuando en otros países esto es parte del mínimo 
de dignidad. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Esto no para hasta que el mínimo civilizatorio se haga posible. En Chile 
el 40 por ciento de quienes se declaran pobres trabajan. Entonces, en 
Chile ni siquiera el trabajo es habilitante para una mejor vida.  
 
El trabajo no es habilitante para nada. La ciudadanía no es habilitante 
para nada. No me habilita para nada. 

3 Plebiscito 

Yo creo que todos vamos a participar. Una cosa es que uno no esté de 
acuerdo con el cómo se conforma ese acuerdo, creo que está mal 
negociado, dejaron fuera a los actores sociales principales, pero más allá 
de eso yo creo que todos vamos a participar. Yo creo que en su minuto 
el sindicato llamará a votar a prueba, aunque es una cuestión ya ganada 
en mi opinión, no así la opción por la convención. 

2 

Definición 
ideológica  
(CC por 

afuera/Izquierda 
revolucionaria) 

Que en Chile los dirigentes sindicales no pueden ser candidato a 
diputado, tienen que renunciar a su condición de dirigente sindical y la 
ley electoral lo plantea. Y en el caso de la Convención Constitucional se 
adoptó lo mismo, sólo se ganó que nos teníamos que suspender el cargo. 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Yo creo que lo primero que seguramente va a salir esta idea de derrotar 
el concepto sugiere subsidiariedad en la nueva Constitución. ¿Por qué? 
Porque si lo reemplazamos por el concepto de solidaridad, que es lo que 
yo creo que va a plantear el movimiento social nos va a permitir instalar 
el debate de los derechos sociales en Chile. 
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Yo creo que una cuestión que el movimiento social ha peleado por años 
es cómo el Estado asegura una cantidad de derechos sociales mínimos 
que están presentes en todas las luchas. 
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Organización Objetivo Eje temático Extracto 

UKAMAU 

2 
Definición 
ideológica 
(Violencia) 

Nosotros siempre hemos utilizado la acción directa como parte de las 
formas de lucha, particularmente nuestra irrupción más mediática tiene 
que ver con los cortes de ruta que nosotros realizamos a las siete de la 
mañana, que son acciones muy masivas, principalmente mujeres, que 
son nuestros cuerpos los que ponemos ahí como un arma de defensa y 
esa forma la reconocemos, la validamos, así como también creemos que 
ha sido necesario el carácter de violencia que tuvo el 18 de octubre. […] 
este nivel de violencia que es bien extraño pensarlo de esa manera, el 
nivel de violencia manifestado ese18 de octubre hizo que gente volviera 
a recobrar la esperanza y pensara y dijera nuevamente: ¡si es posible 
cambiar las cosas! si es posible que este Chile que despierta vuelva a 
manifestarse en la calle y, si es necesario, con más violencia. Y ahí está 
también la legitimación a la primera línea, que ha sido fundamental en 
todo esto. Si no tendríamos más muertos, tendríamos más mutilados, 
tendríamos la confrontación hubiera sido mucho peor si no hubiéramos 
sido nosotros mismos quienes nos autoorganizamos para defender estas 
movilizaciones masivas que se generaron a partir del 18 de octubre y que 
incluso nosotros nos atrevemos a decir que hay un contenido distinto y 
que por eso también se manifiesta ese nivel de radicalidad. 

2 
Definición 
ideológica 

(Revolucionaria) 
En la segunda. 

2 

Definición 
ideológica 

(Explicación 
estallido) 

Entonces el discurso antiviolencia, cuando se manifiesta una violencia 
explícita y que rompe lo que causaba tanto dolor, porque la quema de 
los ir a romper las farmacias, las farmacias se coludieron para subir los 
precios de los medicamentos fundamentales para la subscribe. Ausencia 
de mucha gente, enfermedades crónicas, cáncer. […] 
no tiene que ver simplemente con la subida del precio de la locomoción 
colectiva, sino que era un proceso que se venía gestando hace años y 
que tenía que ver con una alta demanda de participación de gente ser 
escuchada, de cambiar cosas que no se hicieron, de que las decisiones 



283 
 

políticas se toman a espaldas de la gente y se toman en contra de la 
gente y se siguen tomando. 
[…] 
Nadie creía en nada, nadie creía, ni siquiera hasta las mismas 
organizaciones, los movimientos sociales se vieron cuestionados en ese 
momento. 

2 

Definición 
ideológica  

(Eslogans 30 
pesos) 

Rebeldía. 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
despertó) 

Esperanza 

2 

Definición 
ideológica  
(Eslogans 
dignidad) 

Eso me resultó más difícil porque no sé cómo expresar lo que siento, o 
sea, eso es a cada momento y cada día 

3 Plebiscito Apruebo 

3 
Programa 

(Demandas 
prioritarias) 

Nos movilizamos porque en Chile no existen garantías para digamos, ni 
en salud y educación, en vivienda y menos en trabajo, no hay 
condiciones. El Estado está ausente, sobre todo en los barrios y en las 
poblaciones, en los sectores populares el Estado no llega y quienes 
tienen que solventar esa necesidad o quienes absorben a esa necesidad 
por un lado somos las organizaciones, los movimientos. Pero, por otro 
lado, también es el narcotráfico. Entonces, incluso en los territorios 
tenemos grandes confrontaciones con el narco. Pero nos movilizamos 
principalmente por eso, para cambiar la forma de vida, la forma en que 
nos han hecho vivir durante todo este tiempo. 
Lo que nosotros queremos y a lo que aspiramos tiene que ver con la 
distribución de la riqueza social, cultural, material, económica, y que el 
esfuerzo y el trabajo que realizamos sea también reconocido en eso. 



284 
 

 


	IAG_CUBIERTA
	Tesi PDF

