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INTRODUCCIÓN 

 

 

Una de las expresiones más repetidas en los diferentes medios de comunicación, en el marco de 

la mayor crisis social experimentada por la sociedad chilena desde el retorno a la democracia, fue 

vinculada al asombro y la sorpresa frente a los acontecimientos que se desarrollaron en torno al 

18 de octubre de 2019. Líderes políticos de todos los sectores y prestigiosos analistas reconocían 

no haber sido capaces de anticipar esta crisis social, al menos no en la magnitud expresada en las 

calles (Landaeta y Herrero, 2021; Ruíz, 2020). “El ya trillado “no lo vimos venir”, en realidad era 

solo un reflejo del estupor con que las élites reflejaban el pétreo encierro de una situación 

oligárquica, más que alguna razón oculta de un estallido social” (Ruiz, 2020, p.39). Esa 

perplejidad que paralizaba a las élites chilenas, traspasaba las fronteras de nuestro país, y los 

medios internacionales, expresaban una sorpresa similar: “El descontento y la violencia que se ha 

tomado distintas ciudades del país ya se encuentran entre los titulares de los principales medios 

del mundo, y la sorpresa de que esto esté pasando en el "oasis de la democracia estable" de 

Latinoamérica, es uno de los factores en común”, señalaba el Diario Financiero en su edición del 

21 de octubre de 2019. 

Aunque quienes dirigen los destinos de todos quienes habitamos este territorio ya parecen haber 

superado la fase de estupor, y ya han podido identificar las causas de la crisis, que en términos 

muy generales tienen su origen en la desigualdad y el abuso (Siles, 2018; Ruiz, 2020; Programa 

de las Naciones Unidas para el desarrollo [PNUD], 2019), todavía no está tan claro el camino con 

que pretenden superarlas. Esta crisis no es una cuestión aislada que le ocurre a la sociedad chilena 

en particular, sino que responde a un escenario mundial en el que las democracias se ven 

enfrentadas al desafío de cumplir con la promesa de igualdad. “Según Tocqueville, la modernidad 

supuso, entre otras cosas, una transformación de los vínculos sociales. El nuevo orden social, que 

impulsó la revolución democrática, modificó los fundamentos de la cohesión de nuestras 

sociedades, que debían resolverse ahora bajo una nueva lógica” (Siles, 2018, p. 76). Esta nueva 

manera de comprender los vínculos sociales implicaba un desarrollo social paulatino en el que las 

personas que pertenecen a una sociedad, van alcanzando mayores niveles de igualdad en el 

acceso a los bienes materiales, mejores condiciones de vida y también participación del reparto 
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del poder. Sin embargo, la promesa de la mentada meritocracia se transformó solo en eso, una 

promesa, generando altos niveles de frustración y desilusión ante la desigualdad.  

Lejos de leer los componentes profundos que nos llevaron a la crisis social que todavía 

enfrentamos, el sector más conservador y las élites tradicionales, se han mantenido en la trinchera 

de preservar su status quo, mientras las élites de sectores progresistas avanzan a costa de ensayo y 

error, buscando satisfacer las demandas sociales frente a la amenaza permanente de la 

reactivación de las manifestaciones masivas y violentas, y con una evidente desconexión a la hora 

de interpretar las demandas más sentidas la ciudadanía. La crisis de confianza en la política sigue 

instalada, y los ciudadanos transitan entre la esperanza y la apatía, frente a los cambios que se 

pueden impulsar a partir de la existencia de una nueva Constitución, que en el contexto del 

conflicto desatado en las calles, funcionó como una llave maestra con altas expectativas puestas 

en su resultado, y que por lo mismo, tenía altas probabilidades de fracaso que se confirmaron el 4 

de septiembre de 2022, cuando fue rechazada la propuesta de nueva Constitución por un 

aplastante 62%. Una constitución es solo la base de acuerdo sobre la que discute una sociedad, 

pero claramente no es la respuesta a todos los males que nos han venido afectando y que son 

antecedente de esta crisis, y eso quedó demostrado en el mes de septiembre.  

Gabriel Salazar (2006), plantea, a diferencia de la idea del oasis en Latinoamérica, que la 

estabilidad política de la sociedad chilena sería producto de un estereotipo, más que una realidad, 

en el que la falta de integración de los subalternos al sistema político se ha traducido en 

episódicos momentos de violencia, que finalmente no han logrado encontrar un encause político:  

“(...)repetidas oleadas de agitación social arrojadas por el bajo pueblo desde su encierro 

estructural se han disuelto, aproximadamente, frente a una misma línea de rompiente: 

aquella marcada por los momentos en que las actitudes y acciones perpetradas por las 

masas comienzan a buscar, con urgencia, el pensamiento, el discurso formal, la teoría que 

sean capaces de viabilizar su proyecto historicista” (p.57).  

Esta falta de presencia de los subalternos en los espacios de deliberación, tiene como antecedente 

no sólo la incapacidad de decantar las manifestaciones de descontento en un discurso político, 

también son motivadas por el ejercicio vertical de la autoridad, una suerte de bloqueo generado 

por las élites a estos grupos subordinados.  
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La hipótesis que orienta la tesis que desarrollamos a continuación, se basa en la afirmación: Las 

élites que construyen el discurso de los editoriales del diario El Mercurio subvaloran el rol de los 

sujetos subalternos en el desarrollo de la democracia. Estudiar la manera en que piensan las élites, 

nos permite en gran medida comprender, al menos en parte, los fundamentos de las decisiones 

que se toman en los territorios en los que tienen injerencia. ¿Cómo ejercen el poder? Y ¿Sobre 

quiénes reconocen que tienen este poder? Al revisar los discursos que las élites construyen en 

torno a los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, y la mirada que estos 

grupos poseen sobre todos aquellos que no son parte de su grupo social: “los otros”, “los 

subalternos” en términos gramscianos, ayudan a comprender el diseño que subyace al tipo de 

sociedad desarrollada por quienes han tenido el poder de decisión y conducción del país. Salazar 

(2006) señala que la más común entre las ideas de las élites respecto de sus subalternos, y en 

particular, a la organización social de los mismos “como esencialmente desestabilizadores, 

políticamente peligrosos o, peor aún, como inexistentes a la inspección teórica” (p.42) en tanto 

radica en ellos la soberanía, pero no pueden ejercerla por su falta de habilidad y formación.  

Para demostrar o refutar nuestra hipótesis de trabajo identificamos, en primer lugar, el 

destinatario de los editoriales analizados, considerando las categorías élites y ciudadanía, a fin de 

dar cuenta a quién habla mayoritariamente el diario El Mercurio a través de estos textos. 

En segundo lugar, identificamos y describimos las principales macroestructuras semánticas 

presentes en los textos analizados, con el objetivo de constatar cuales son los temas más 

relevantes para la élite representada a través de este espacio del diario estudiado, junto con la 

manera en que se trata la información en los mismos, en tanto esto nos permite dar cuenta de 

aquellas cuestiones que resultan relevantes para este grupo social, considerando el contexto de 

crisis del periodo, midiendo a través de esto sus aperturas y resistencias ante las posibilidades de 

transformación que se plantean.  

Y en tercer lugar, identificamos y describimos las representaciones utilizadas en el discurso de 

los editoriales del diario El Mercurio para referirse a los actores sociales presentes en el periodo 

estudiado, para posteriormente clasificarlos entre élites y subalternos, con el objetivo de 

configurar una representación de este último grupo social.  

Hemos escogido este texto periodístico porque tiene como objetivo dar a conocer la opinión del 

medio de comunicación como actor social, y aunque en general tiene como público objetivo 
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todos los ciudadanos, lo cierto es que en la práctica, este tipo de textos es consumido 

fundamentalmente por una audiencia de mayor formación y con interés político, más allá de 

conocer solo los últimos acontecimientos (González, 2006).  

Teum Van Dijk (2009) señala: 

“Si el discurso controla las mentes y las mentes controlan la acción, para quienes ocupan 

el poder de controlar, el discurso es absolutamente esencial. ¿Cómo lo logran? Si los 

eventos comunicativos no sólo están compuestos por el texto y la conversación, sino 

también por un contexto que influye en el discurso, el primer paso que debe darse para 

controlar el discurso es controlar sus contextos. Por ejemplo, las élites u organizaciones 

poderosas pueden decidir quiénes, cuándo, dónde y con qué objetivos participan de un 

determinado evento comunicativo” (p.31).  

Lo bueno y lo malo de la sociedad chilena que hoy experimentamos no es producto del azar o la 

naturaleza. Es la expresión de una mirada ideológica sobre cómo, en términos muy amplios, se 

debe organizar la vida de las personas. Y es precisamente ese diseño que, no es tan evidente a 

simple vista, el que buscamos identificar a través de esta tesis, entendiendo que “al operar como 

un fluir de conocimiento -y como el conjunto de conocimiento societal acumulado en toda la 

historia-, el discurso crea las condiciones para la formación de sujetos y la estructuración y la 

configuración de las sociedades” (Jäger en Wodak y Meyer, 2003, p. 65), en definitiva, analizar 

textos escritos por y para las élites, es una aproximación sobre la mirada que estos líderes tienen 

de los grupos subalternos, aquellos que las élites poseen en su imaginario, como entienden su 

propio rol en democracia, así como el de todos aquellos que conforman el grupo al que ellos no 

pertenecen, la alteridad.  

Comprender de manera más profunda “el estupor y la sorpresa” con que las élites chilenas 

enfrentaron esta crisis social, la visión que estas misma élites tienen de todas aquellas personas 

que no forman parte de su grupo social, y el rol que le atribuyen a estos últimos en el ejercicio de 

la democracia, son los elementos centrales que buscamos identificar en esta investigación. A 

partir de estos elementos, podremos configurar, además, la manera en qué son representados en 

cuanto a su identidad, los subalternos.  
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En el primer capítulo de esta tesis, podrán encontrar los elementos teóricos que enmarcan este 

estudio, en cuanto a la manera en que se ha repartido el poder en Chile, previamente al estallido 

social del 2019, describiendo a partir de esto las características de las élites, de nuestra 

democracia, los subalternos, y el rol de los medios de comunicación en el ejercicio del poder.  

En el segundo capítulo, en tanto, podrán aproximarse a los hechos centrales que se desarrollaron 

en el contexto del estallido social de 2019, incluyendo algunos de los antecedentes de esta crisis 

social, junto con la salida institucional que alcanza la clase política en noviembre del mismo año. 

El tercer capítulo de esta tesis ahonda en los elementos teóricos relacionados con la 

representación de las identidades simbólicas a través de los medios de comunicación, la 

importancia del discurso de los medios en la construcción de la realidad social, y el rol del diario 

El Mercurio en la historia de Chile.  

En el cuarto capítulo se puede acceder a la aproximación metodológica que guía esta tesis de 

grado, incluyendo aquellos aspectos teóricos relacionados con el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), a partir del cual se ha construído el instrumento que se aplica y que da sustento a este 

análisis.  

En el quinto capítulo podrán encontrar la presentación de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos y su posterior análisis y discusión, en torno a las voces de las élites frente al 

conflicto social, representada en los editoriales del diario El Mercurio.  

En el sexto capítulo, tal como en el anterior, podrán encontrar la presentación de los resultados de 

la aplicación de los instrumentos para analizar los textos seleccionados, en este caso, sobre la 

presencia de actores sociales en conflicto, representados en los editoriales del diario El Mercurio.  

En la conclusión, en tanto, se presentan las principales discusiones en torno a los elementos 

encontrados en los capítulos anteriores.  
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CAPÍTULO 1 

EL REPARTO DEL PODER ANTES DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

“En relación con el concepto de poder, sigue reinando el caos teórico. Frente a todo lo que el 

fenómeno tiene de obvio tenemos todo lo que el concepto tiene de oscuro. Para unos, poder 

significa opresión; para otros, es un elemento constructivo de la comunicación. Las respectivas 

nociones jurídica, política y sociológica de poder se contraponen irreconciliables. El poder se 

asocia tanto con la libertad como con la coerción. Para unos, se basa en la acción común; para 

otros, guarda relación con la lucha. Unos lo separan radicalmente de la violencia mientras que, 

según otros, esta no es sino una forma intensificada de poder. Ora se asocia con el derecho, ora 

con la arbitrariedad”.  

 Byung-Chul Han, prólogo “Sobre el poder” 
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1.1 EL REPARTO DEL PODER 

 

Sin duda se trata de un concepto controversial, no solo en su definición, sino también en su uso o 

aplicación en sociedad. Y aunque no es parte de las tareas de esta investigación terminar con el 

“caos teórico” al que hace referencia Byung-Chul Han, es indispensable enmarcar a que nos 

referimos cuando hablamos de poder.  

Para Rancier, más que por el poder la pregunta sería por la política, el reparto de lo sensible 

(2014) nos entrega una aproximación a la capacidad de existir en el ámbito político, es decir, la 

capacidad de poseer y poder ejercer el poder: 

“Un reparto de lo sensible fija al mismo tiempo algo común repartido y ciertas partes 

exclusivas. Esta repartición de las partes y de los lugares se basa en un reparto de 

espacios, de tiempos, y de formas de actividad que determina la forma misma en la que un 

común se presta a la participación, y donde unos y otros son parte de ese reparto” (p. 19).  

Siguiendo esta línea de pensamiento, lo que se reparte, visto desde el punto de vista del 

poder,  no posee una capacidad ilimitada, por lo que algunos acceden a él y otros no logran ser 

parte de dicho reparto. La política, afirma Ranciere (2014), “se refiere a lo que vemos y a lo que 

podemos decir, a quién tiene la competencia para ver y la cualidad para decir, a las propiedades 

de los espacios y los posibles del tiempo” (p.20). Cabe recordar entonces nuestro objeto de 

estudio, cuando nos centramos en el análisis del discurso de las élites durante el estallido social, 

no solo estamos mirando aquellos elementos presentes en los textos analizados, sino también en 

la posibilidad de tomar la palabra que poseen estos grupos sociales, o de forma muy anterior a 

esta crisis, pero que sin embargo, mantiene dicho poder de habla, a través de la institucionalidad 

de un medio de comunicación, mientras, al menos parte del grupo que podemos denominar como 

los subalternos, lo  manifiestan a través de la protesta social, en las calles, apropiándose de un 

espacio que es de todos, el denominado espacio público, porque “por más que en apariencia el 

discurso sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su 

vinculación con el deseo y con el poder” (Foucault, 2009, p. 11).  

Solo al analizar los espacios sociales en los que cada grupo puede tomar la palabra, entrega un 

primer apronte sobre el espacio de poder que ocupa cada uno. Mientras las élites poseen una vía 
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institucional y, por lo tanto, legítima, a través de los medios de comunicación -entre otros 

espacios-, los subalternos irrumpen apropiándose del espacio público, a través de la presencia 

física y los gritos, en muchas ocasiones usando, incluso, la violencia, motivados por diversas 

causas sociales.   

La política, afirma Ranciere (2011): 

“Ocurre cuando aquellos que “no tienen” el tiempo se toman ese tiempo necesario para 

plantearse como habitantes de un espacio común. (...) La política consiste en reconfigurar 

el reparto de lo sensible que define lo común de la comunidad, en introducir sujetos y 

objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo era, y hacer que sean entendidos como 

hablantes aquellos que no eran percibidos más que como animales ruidosos” (p. 34-35).  

Es en el discurso público, en tanto, es el lugar donde habitualmente encontramos aquellos sujetos 

que poseen el acceso institucionalizado del uso de la palabra,  porque “en toda sociedad la 

producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número 

de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 2009, p. 10).	

Castells (2012a) entrega una aproximación dualista en torno a la existencia del poder, referida a 

la tensión entre quién ejerce el poder y los grupos que actúan como resistencia, centrando su 

análisis en los efectos que la sociedad en red ha generado en las sociedades contemporáneas, y 

ese sentido señala que: 

“Los procesos de construcción del poder deben contemplarse desde dos perspectivas: 

por  un lado, pueden aplicar la dominación existente o adquirir posiciones estructurales de 

dominación; por el otro, también hay procesos de resistencia al poder, en nombre de 

intereses, valores y proyectos excluidos o subrepresentados en los programas y 

composición de las redes” (p.78).  

Esta aproximación comprendida en base a la tensión permanente entre los actores sociales que se 

disputan el poder, permite entender mucho mejor la lucha que se desarrolla y se hace más 

evidente en un contexto de crisis social. “Analíticamente, ambos procesos configuran en último 

término las estructuras de poder mediante su interacción. Son diferentes, si bien actúan bajo la 

misma lógica.  Esto quiere decir que la resistencia al poder se efectúa mediante los dos 



18 
 

mecanismos que constituyen el poder en la sociedad red: los programas de las redes y la conexión 

entre ellas” (Castells, 2012a, p.78).  

Un elemento clave al momento de analizar la distribución del poder es, sin duda, la promesa 

simbólica que se ha establecido en relación a dicha distribución. Cuando se instala una 

expectativa de avance progresivo en igualdad y acceso al poder, como ocurre con las sociedades 

democráticas contemporáneas, es el incumplimiento de esta promesa uno de los primeros 

elementos que socavan la cohesión social, comprendiéndola como señala Siles (2018) utilizando 

la definición de Judith Maxwell:  

“La cohesión social implica construir valores compartidos y comunidades de 

interpretación, reducir las disparidades en riqueza e ingresos, y en general permitir a las 

personas tener la sensación de que están involucradas en una empresa común, enfrentando 

desafíos compartidos y que son miembros de la misma comunidad” (p. 79).  

Sin embargo, en una sociedad como la chilena, en la que el proceso de modernización prometió 

mejores condiciones de vida y un premio al esfuerzo personal denominado meritocracia, la 

cohesión social se vuelve una tarea cuesta arriba. Es difícil que las personas se identifiquen como 

parte de un proyecto común, si esa promesa de pertenencia a través de la meritocracia no se 

cumple, y por el contrario y pese al mérito, se experimenta en el día a día la exclusión.  

Es atingente señalar, que por tratarse este de un estudio del discurso difundido a través de un 

medio de comunicación,  lo que buscamos identificar es el poder representado en el discurso 

público, y más aún, cuando lo analizamos utilizando el estudio crítico del discurso, en el fondo 

nos referimos al control (Van Dijk, 2009), que no es otra cosa que esa capacidad que poseen los 

grupos dominantes de controlar a otros grupos y sus acciones. “Pero si ese control se ejerce 

además en beneficio de aquellos que lo poseen y en detrimento de los sujetos controlados, 

podemos hablar de abuso de poder. Si entre las acciones se cuentan las que son comunicativas, es 

decir, el discurso, estamos más específicamente ante el control ejercido sobre el discurso de los 

otros, lo cual es uno de los modos evidentes en que se relacionan el discurso y el poder” (Van 

Dijk, 2009, p.30). Foucault (2009) va más allá al afirmar que “el discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio 

de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (p.12). 	
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1.2 LAS ÉLITES, ESE PEQUEÑO GRUPO SOCIAL QUE LLEVA LAS RIENDAS 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de las élites? Más allá de su definición como tal, las élites 

han existido desde el comienzo de la vida organizada en sociedad, hasta donde sabemos, 

independiente del tipo de cultura, el poder se ha centrado en un grupo reducido de personas: a los 

que podemos denominar como líderes y/o gobernantes, que por diversos motivos, han estado 

dotados de la capacidad de decidir sobre la vida de un gran número de personas. Este grupo, 

puede ser subclasificado según el tipo de poder que ejercen en la sociedad (político, económico, 

etc), es por eso que no nos referiremos a la élite, sino a las élites. 

Las teorías modernas sobre las élites surgen a finales del siglo XIX en Europa, en el contexto de 

los enormes cambios políticos, económicos y sociales que se viven en esa región. Es por dichas 

transformaciones que “el estudio de las élites, el elitismo, tiene como trasfondo teórico una 

valoración negativa del papel de las masas: quien ha de defender el sistema político son las élites, 

la clase dirigente; las masas son un peligro para la estabilidad del sistema, cualquier mecanismo 

que sirva para hacerlas participar en las decisiones políticas es peligroso”(Baras, 1991, p.9). Mills 

(1987), analizando la sociedad estadounidense, considera que: 

“Para comprender la élite como clase social, tenemos que examinar toda una serie de 

pequeños ambientes en que las personas se tratan íntima y directamente, el más obvio de 

los cuales, históricamente ha sido la familia de la clase alta pero los más importantes de 

los cuales son actualmente la escuela secundaria y el club”(p. 22). 

Lo que no resulta muy diferente al observar nuestra realidad nacional. Contardo (2020) lo explica 

agregando que este grupo, además, por desarrollarse casi exclusivamente en estos ambientes 

experimenta una forma de aislamiento social, que les impide mirar realmente a quiénes no han 

tenido la fortuna de ser parte de este selecto grupo que se conforma a partir de un mismo origen 

familiar: 

“La experiencia común para ellos, desde el colegio, es de avance constante sin mayores 

escollos en un esquema de vida que está diseñado para su propia expansión y la 

permanente constatación de su propia valía y la de su grupo de pertenencia. El mundo más 

allá de su círculo será percibido como una versión desmejorada del propio, por lo tanto, 
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merecedor de una mirada comprensiva o compasiva, en el mejor de los casos, o de franco 

desprecio o temor, en el peor. Esta percepción no solo incluye a personas pobres, sino 

también a cualquiera ajeno a su mundo, incluso profesionales o académicos de cierto 

renombre pero de origen mesocrático. Ese renombre siempre estará condicionado: nunca 

serán tomados en cuenta como se haría con un igual con quien comparten recuerdos 

familiares, escolares o de antiguos veraneos. Nuevamente, la uniformidad y el horror al 

cambio como rasgos de convivencia” (p.26). 

¿Qué ocurre con las élites chilenas? ¿Cómo se configura este grupo social, localmente, más allá 

de los conceptos que lo definen a nivel sociológico? La investigación realizada por María Rosaria 

Stabili (2003) nos permite aproximarnos a la realidad local de este grupo social, del que habla 

Mills (1987), que no es fácil de definir, ni siquiera para ellos mismos. No es muy diferente, en 

este sentido, a lo que pasa con el resto de Latinoamérica. En este esfuerzo por delimitar su grupo 

social, tienden a definirse a partir de todo lo que no son. Y aunque, inicialmente parece algo 

difusa dicha definición, lo que sí está claro, es que tienen configurado como parte de su identidad 

social, el rol que ocupan en la sociedad chilena. Establecen su origen común en la posesión de la 

tierra y el rol que sus familias tuvieron en el proceso de independencia. Araujo (2016), en tanto, 

destaca que la posesión de la tierra otorga a las élites poder y prestigio, junto con esto, da paso un 

modelo de autoridad específico que basa su tipo relacional en el estilo que se desarrolla en la 

hacienda, y que hasta hoy configuran simbólicamente una forma autoritaria de ejercer el poder, a 

partir de la representación del «patrón de fundo» (p.82). Quienes son parte de este grupo se 

definen a sí mismos con “expresiones tales como «gente como uno», o bien «gente con apellido», 

y (...) “precisan el concepto de élite hablando de su propio grupo como de la «aristocracia» del 

país” (Stabili, 2003, p.44).  

En esta misma investigación queda en evidencia que este grupo social, a partir de “numerosas 

referencias e indicios nos indican que, para la élite en cuestión, la idea del «servicio» y los 

«sacrificios» realizados en aras de la construcción de la patria le otorgan su «derecho» a 

gobernarla” (Stabili, 2003, p.118). Esto se manifiesta no sólo en lo político, sino también en lo 

económico y lo social, y ven con preocupación la mirada que su descendencia tiene del país y del 

rol que cumplen en él:  
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“Las nuevas generaciones no logran comprender que el dinero es solo un medio que 

permite contribuir en lo político y en lo social. De este modo, a los jóvenes les resulta 

difícil concebir que la beneficencia, el hacerse cargo de los propios subalternos o el 

ayudar a un joven sin recursos, pueda representar un deber ético y, al mismo tiempo, un 

instrumento para la construcción del consenso” (p.112-113).  

Es relevante poner atención a la importancia que le otorgan al consenso, pues según describe 

Stabili, pareciera ser un objetivo digno de destinar recursos, y no solo económicos: es un bien 

social que se debe construir. Es también una causa de preocupación frente a la falta de acuerdo 

con las nuevas generaciones de las élites. Esto que se indica en la referida investigación, podría 

explicar, en algún sentido, los acontecimientos que se fueron incubando y que tuvieron como 

consecuencia las manifestaciones masivas de octubre de 2019. Porque aquello a lo que llaman 

consenso puede ser entendido también como paz social, pero aquella que no se comprende desde 

este sector de la sociedad como consecuencia de la justicia social, si no por el contrario, como 

producto de la beneficencia o caridad, en la que ven a los subalternos con un rol social similar a 

la de los niños, que no tienen el derecho de tomar la palabra, pero sí de recibir el cuidado de 

quienes sí poseen las competencias para tomar decisiones y gobernar el país.  

No queremos señalar con esto, que las élites chilenas se hayan concertado en una especie de 

conspiración, no es materia de esta investigación demostrar una tesis de estas características. 

Buscamos entender cuáles son los elementos simbólicos que subyacen a su construcción como 

grupo social, y cómo a partir de ellos comprenden su rol en la sociedad, y en consecuencia, el de 

todos aquellos que no pertenecen a su grupo social: los subalternos.  

Muchos podrán preguntarse, legítimamente, si esta mirada asistencialista hacia los subalternos ha 

contribuido al avance personal y social de las personas que no son parte de las élites, en la 

medida en que han colaborado con el  desarrollo de algunos o muchos de ellos, considerándolo, 

según sus propias palabras, y como ya hemos señalado: “un deber ético” pero también, “un 

instrumento para la construcción del consenso”. Porque es cierto que la sociedad chilena ha 

avanzado enormemente en calidad de vida, acceso a servicios básicos, como el agua potable, la 

electricidad y el alcantarillado. Y en otros aspectos, el acceso a la educación y a la salud, también 

ha mejorado enormemente en los últimos 50 años. Por lo anterior, no resultan tan sorprendentes 

las declaraciones del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó el 9 de octubre de 2019 
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(nueve días antes del estallido social) en un programa matinal de televisión abierta, que "en 

medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una 

democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios 

están mejorando". El Presidente, a través de estas declaraciones daba cuenta de una desconexión 

con la realidad del país, que no era individual, sino que representaba muy bien un fenómeno que 

afectaba a las élites nacionales. Siles (2018) justifica la mencionada desconexión de la élite 

económica chilena como consecuencia de “una alta concentración de “capital” —bienes 

materiales e inmateriales (…) que adquiere una preeminencia bajo el nuevo orden social centrado 

en el mercado—, que podría traducirse en un distanciamiento material y simbólico del resto de 

sus conciudadanos” (p. 80). No debemos olvidar que se trata de un grupo social pequeño, citando 

a Mills (1987) nuevamente, «la minoría del poder», que “está formada por individuos de origen y 

educación análogos, por cuanto sus carreras y sus estilos de vida son similares, hay bases 

psicológicas y sociales para su unión” (p.25), y que explican, en alguna medida, una mirada 

común del mundo.  

Kathya Araujo (2016) señala que en las sociedades occidentales existe un debilitamiento de la 

noción de autoridad, entendiendo que dichas autoridades en el campo de la vida en sociedad son 

parte de las élites. Esta crisis que está vinculada con la puesta en cuestión del modelo societal 

tradicional, basado en una serie de ideales, como son la democracia, la igualdad y la noción de 

individuo, en el caso particular de Chile, en cambio, no enfrentaría el mismo tipo de fenómeno, 

dado que en el país, el problema que esta autora ha identificado no reside en que para las 

personas “no exista autoridad, sino en el tipo de ejercicio de la autoridad con la que se topan y 

que ellos mismos tienden a desarrollar: un tipo de ejercicio de la autoridad que tienden a 

designar, masivamente, como de tipo autoritario” (p.21). Esta forma de ejercer el poder estaría 

constituida sobre la base de una tensión, ya que por una parte existe una visión generalizada 

contraria al autoritarismo como un valor, pero sin embargo, al momento de verse enfrentado a la 

situación de ejercerla, sin importar la posición social que ocupe dicha persona, llevaría adelante 

esta tarea ejerciendo dicha autoridad de forma autoritaria. Esto se explicaría, según consta en las 

investigaciones de Araujo (2016), porque “en lo que concierne al ejercicio de la autoridad en 

Chile, el problema central, éste sí transversal y generalizado, es la presencia extendida de un 

fantasma social, el miedo a los subordinados” (p.23). Este miedo a no ser capaces de ejercer la 

autoridad y ser sobrepasados por los subalternos, explica muchas conductas, ya que no es sólo 
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desde él que se interpreta la realidad, también es desde este temor que se orientan los actos de las 

élites.  

Si el asistencialismo al que apostaban las élites como herramientas de consenso y paz social, no 

fueron suficientes, como ha quedado demostrado con las demandas por una vida digna 

expresadas por las personas en las calles. ¿Qué es lo que falló? se preguntaban líderes políticos de 

todos los sectores y prestigiosos analistas reconocían en estos espacios no haber sido capaces de 

anticipar esta crisis social, al menos no en la magnitud expresada en las calles. “El ya trillado «no 

lo vimos venir», en realidad era solo un reflejo del estupor con que las élites reflejaban el pétreo 

encierro de una situación oligárquica, más que alguna razón oculta de un estallido social” (Ruiz, 

2020, p.39).   

Y tal vez la respuesta a esa pregunta esté en la distancia entre esa «minoría del poder» y los 

subalternos, que también podemos llamar desigualdad. "La revisión histórica muestra que Chile 

se ha distinguido siempre por una elevada desigualdad socioeconómica, que ha variado en 

intensidad y carácter a lo largo del tiempo"(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

[PNUD], 2017a, p.32), y aunque se trata de un fenómeno multifactorial, se puede establecer el 

origen de esta condición que se ha prolongado en el tiempo, en la posesión de la tierra. Quienes 

hoy conforman la élite social, política y económica, en su mayoría, provienen de las familias que 

recibieron asignaciones de tierra durante la colonia. Así lo señala la investigación del Programa 

de las Naciones Unidas para el desarrollo [PNUD] “Desiguales” (2017a): "La propiedad rural 

confirió poder y estatus a sus dueños en un período en que la mayor parte de la población residía 

en el campo y en que la vida transcurría en gran medida dentro y alrededor de la hacienda" 

(p.33). De esta manera, la promesa de la meritocracia y la posibilidad de movilidad social que se 

apodera de los discursos desde el retorno a la democracia, resulta limitada por una cuestión 

anterior e imposible de modificar: el origen familiar. El mismo estudio de PNUD analiza la 

movilidad social en relación al porcentaje de profesionales de las tres profesiones de más 

prestigio y mayor remuneración en Chile: abogados, médicos e ingenieros, clasificados por su 

apellido. “En un escenario de perfecta igualdad de oportunidades, en que la cuna no determinase 

la posición social, dicho porcentaje debiera ser aproximadamente similar para todos los 

apellidos” (p. 94), en este caso, los resultados están lejos de ese ideal. Predominando en las 

profesiones escogidas los “apellidos vinculados a la antigua aristocracia castellano-vasca, así 
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como los provenientes de países europeos no españoles, en particular ingleses, alemanes, 

franceses e italianos, que conformaron algunas de las oleadas de inmigrantes que se incorporaron 

a la elite local durante el siglo xix” ( p. 95). 

Las élites, ese pequeño grupo social que lleva las riendas, y que había analizado la realidad 

nacional a partir de sus privilegios, perdió los estribos, y su miedo a ser superados por sus 

subordinados se terminó cumpliendo. Los subalternos, los gobernados, aquellos que la mayor 

parte del tiempo de la historia de Chile habían aceptado ser dirigidos por este selecto grupo, 

alzaron la voz y tomaron la palabra, acción que no se les permitía: Exigieron una vida digna, 

según sus propios parámetros, sin que fueran determinados también estos estándares por las 

élites. Pedían ser considerados,  que gobernara la mayoría. Lo que es paradójico, porque el 

gobierno de la mayoría es la democracia.  
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1.3 LA DEMOCRACIA, ¿EL GOBIERNO DE LA MAYORÍA? 

 

La democracia es, sin duda, el sistema de gobierno predominante y mejor valorado en la 

actualidad. Cuando nos queremos referir a una sociedad saludable en términos de convivencia, 

destacamos siempre su carácter democrático: La idea de que al momento de votar todos 

“pesamos lo mismo”, parece contentarnos para calificar una sociedad como “saludable”. 

“Se entiende que la democracia opera siempre sobre el principio de igualdad, pues 

encuentra su fundamento normativo en una concepción del ser humano como sujeto 

portador de derechos, idéntico en dignidad, y dotado de razón y conciencia. Las carencias 

sociales que ponen en cuestión esa dignidad y el ejercicio de esos derechos –pobreza, 

desigualdad, discriminaciones– también se entienden, por lo tanto, como carencias de la 

democracia” (PNUD, 2017b, p. 371).  

Durante los últimos años, a nivel global, hemos podido ver cómo se han ido afectando algunos 

sistemas democráticos consolidados, y como consecuencia, nos hemos visto enfrentados a 

situaciones de crisis social que para muchos fue inesperada. Las causas de estas crisis son 

variadas, sin embargo, tienen en común que, las personas ya no se alzan en contra de sus líderes 

por cuestiones tan límites como estar muriendo de hambre. Las razones de fondo parecen ser de 

otra índole. En un mundo en el que todavía existen personas viviendo en la extrema pobreza, en 

regímenes sin libertades civiles garantizadas, en medio de la guerra, y con condiciones de trabajo 

que más se parecen a la esclavitud, quienes «gozan de la suerte» de vivir en un país con un 

sistema democrático, parecen manifestarse por cuestiones que muchos valoran como excesivas, 

pero que, para otros, dan cuenta precisamente de una consecuencia del avance que han tenido 

estas sociedades, en las que las personas ya no se contentan con no morir de hambre, por la 

guerra o las enfermedades.   

Pese a que Chile estaba muy lejos de ser una democracia saludable, con altos índices de 

abstención en las elecciones, baja participación política a través de los partidos, y con altos 

niveles de desigualdad social, muchos fueron sorprendidos por los acontecimientos de octubre 

2019, que lejos de posicionarnos como un «oasis en América Latina» como señalaba poco días 
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antes el Presidente Piñera, nos instalaba dentro de un contexto regional de crisis social, que ya 

estaba afectando a vecinos como Ecuador.  

Las causas del conflicto estaban latentes desde el término de la dictadura, la tarea posterior, al 

recuperar las libertades civiles y superar la transición, era precisamente “reformar profundamente 

ese régimen y generar una auténtica democracia política donde no fueran los poderes fácticos o 

las minorías políticas las que fijaran los límites de la voluntad y soberanía popular”.(Garretón, 

1999, p.8). Lamentablemente, pese a algunos esfuerzos difusos realizados durante el segundo 

gobierno de Michelle Bachelet, no se logró avanzar en este sentido, por lo que nuestra 

democracia continuó siendo determinada por minorías políticas que establecieron los límites de 

acción para todos los demás. Las consecuencias ya las conocemos.  

Pero, como ya hemos dicho, lo que ocurrió en octubre de 2019 no es un hecho aislado en la 

región, y también se han podido ver crisis políticas en otras latitudes, que dan cuenta de una 

situación que nos afecta, no solamente por nuestro proceso histórico particular, sino que se 

encuentra inmerso en un proceso mundial, en el que las democracias han entrado en crisis como 

consecuencia de las formas que ha adoptado la globalización.  

“En un mundo de soberanías desiguales y de creciente interdependencia, ha dejado de ser 

verdad que las decisiones relevantes correspondan a poderes directa o indirectamente 

democráticos; que los procedimientos democráticos garanticen la coincidencia entre 

gobernantes y representantes; que, en suma, la elección del Presidente o del parlamento de 

una gran potencia por parte de su pueblo resulte indiferente para el futuro de los demás 

pueblos”(Ferrajoli, 2005, p.40-41).  

La carga propia de las cuestiones no resueltas de nuestra vida independiente y democrática, 

sumado a los efectos que la globalización ha producido en las democracias, sirvió de caldo de 

cultivo de las tensiones que se venían manifestando de forma aislada en la sociedad chilena. La 

educación, la salud, las pensiones, las deudas históricas con los pueblos originarios, el medio 

ambiente, y las discriminaciones por cuestiones de género, son solo algunas de las expresiones 

del malestar que se venía incubando. Pero finalmente, al mirar el trasfondo de estas causas, se 

trata de la forma de vida de las personas. En este caso,  
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“La crisis fundamental es la crisis de la polis y la democracia como forma de organización 

del poder político, o sea, de una sociedad en que una población convertida en ciudadanía 

toma decisiones relevantes a través de sus representantes en el Estado. En el caso chileno 

ello se expresa entre otras cosas en una deslegitimación de las instituciones” (Garretón en 

De la Fuente y Mlynarz, 2020, p.18).   

La desconfianza instalada en diversos niveles de la vida en sociedad, es por cierto un antecedente 

de la crisis democrática que estamos enfrentado, pero cuesta reconocer si es una causa o una 

consecuencia de la misma. Las democracias necesitan de la participación de sus ciudadanos. Las 

vías de participación dependen mucho del tipo de democracia, en el caso de Chile, las elecciones 

son la clave de la legitimidad del sistema, por lo que la base de la participación política deseable 

se expresa a través del voto. La crisis de confianza en la instituciones como consecuencia de la 

corrupción en diversos ámbitos, pero que haciendo un resumen muy general, ha afectado a la 

política por su financiamiento ilegal; a las grandes empresas, por el financiamiento de la política, 

pero también por varios casos de colusión; las Fuerzas Armadas y Carabineros, por el mal uso de 

gastos reservados para el enriquecimiento personal de los altos mandos; la crisis de abusos 

sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, son solo algunas de las situaciones que la 

sociedad chilena ha observado aparecer con nitidez en los medios de comunicación, sin que 

existan medidas de justicia ejemplar en contra de quienes han cometido delitos y pertenecen a las 

diversas élites del país.  

Según el informe Diagnóstico sobre la Participación Electoral en Chile del Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo [PNUD], publicado también en el año 2017, “la disminución 

en la participación electoral ha sido sistemática desde principios de la década de 1990”, pero “la 

gran disminución en el número de votantes ocurre luego de aprobado el voto voluntario, en las 

elecciones de alcaldes y concejales de 2012” (p.13). Este fenómeno tendría causas 

multifactoriales, en los que dicho informe profundiza, de las cuales, resulta relevante para la 

presente investigación destacar los efectos que el sistema binominal tuvo en el desarrollo político, 

a nivel ciudadano. Según se indica, “produjo una disminución en la competencia política, 

tendiendo a sobre-representar a las dos principales coaliciones políticas, desincentivando la 

diferenciación de propuestas políticas, y disminuyendo los incentivos para la renovación 

generacional, de fuerzas políticas, y la inclusión de mujeres en el Congreso” (p.18). Como hemos 



28 
 

señalado, la democracia representativa requiere del voto para tener legitimidad, y para obtener 

esa preferencia y fidelidad de los electores, quienes postulan a cargos de representación, deben 

lograr precisamente eso: representar a sus electores. Una de las consecuencias del sistema 

binominal fue la dificultad de identificación de las personas en virtud de dos grandes fuerzas, que 

con el paso del tiempo, y como consecuencia de los enclaves autoritarios aún presentes (como era 

el propio sistema binominal), fueron tornándose cada vez más parecidos. “Lo mismo se puede 

decir respecto de la ausencia en la legislación de mecanismos de democracia directa que 

incentiven la participación de la ciudadanía a través de plebiscitos, consultas, referendos, 

revocatoria de mandatos o iniciativa popular de ley” (PNUD, 2017b, p.18). 

En resumen, podemos decir que las personas fueron perdiendo la confianza en que podían 

determinar en algo sus destinos a través de la participación política, ya fuera solo a través del 

voto, o participando también de instancias de representación partidaria. Pero esta forma de 

configurar la política, no solo afecta el espacio social que este ocupa por naturaleza, también 

parece generar un efecto cultural y simbólico.  

En la medida en que la democracia promete, a través de su existencia, la igualdad entre los 

ciudadanos, el que no se desarrolle adecuadamente, trae como consecuencia justamente lo 

contrario: se instala entre los ciudadanos la percepción de injusticia y desigualdad, el que a su 

vez, se traduce para ellos en una percepción de ineficacia del Estado, en la medida en que las 

elecciones representativas no garantizan que se les represente, y no porque las elecciones estén 

viciadas, sino porque, siendo legítimas y transparentes, en sus alternativas no están quienes 

representen “sus intereses”.  

“Los datos muestran que la mayoría de quienes participan en actividades políticas 

tradicionales y no tradicionales pertenecen a las clases medias altas, viven en zonas 

urbanas, en la Región Metropolitana, se identifican con alguna posición política y en 

general tienen 34 años o menos. Este sesgo de clase es concordante con el último Informe 

de Desarrollo Humano, Los tiempos de la politización, según el cual los grupos 

socioeconómicos ABC1, y en menor medida el C2, son los que más participan y se 

interesan en política” (PNUD, 2017, p.52-54).  
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Al analizar la vida política actual del país, es necesario recordar que la democracia se volvió un 

anhelo compartido por muchos, un objetivo político, luego del golpe de estado de 1973. Con el 

retorno de la democracia, luego del plebiscito de 1988, el escenario político se reconfiguró, 

nuevamente, porque eso que tenían en común los sectores políticos democráticos, y que dejaba en 

la opacidad sus diferencias, desaparece con el triunfo del “NO”. Y lo que vino después, que se ha 

denominado proceso de transición a la democracia, que en opinión de Manuel Antonio Garretón 

(1999) “se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida, llena 

de enclaves autoritarios y de baja calidad” (p.8), la que no fue superada, y configuró en gran 

medida el estallido social de 2019. Garretón (1999) lo anticipa, señalando los problemas que ella 

había dejado:  

“el cuestionamiento de que hubiera realmente una democracia de consenso ahí donde solo 

había acuerdos adaptativos y pragmáticos y donde todos los grandes temas estaban 

empantanados o no eran objeto de debate: la cuestión constitucional, el tema de los 

derechos humanos; la política frente a las Fuerzas Armadas; los llamados enclaves 

autoritarios; el modelo social y redistributivo, las relaciones laborales; la reducción del rol 

dirigente del Estado y la debilidad de los procesos de descentralización, regionalización y 

democratización local; la sustentabilidad del modelo de desarrollo” (p. 8). 

 

Sin lugar a dudas, los problemas que hoy nos afectan como sociedad no son nuevos, sino 

consecuencia de un largo proceso sociopolítico en el que no se corrigieron a pesar de contar con 

un diagnóstico claro desde los primeros años del retorno a la democracia.  Esta falta de espacio 

político para que los ciudadanos pudieran expresar, y más aún, buscar la realización de sus 

legítimos anhelos de transformación social, nos hicieron llegar a esta crisis que estalla el 2019, 

pero que tiene su origen muchos años antes, y que seguramente sólo será superada en muchos 

años más.  
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1.4 ESE GRUPO SOCIAL MAYORITARIO Y HETEROGÉNEO QUE NO ES PARTE DE 

LAS ÉLITES 

 

 

Se han utilizado un sin número de definiciones para catalogar a este grupo, motivadas por 

diversos criterios y perspectivas ideológicas. Algunas han considerado a este grupo social como 

una unidad relativamente homogénea, y otras, en cambio, han hecho distinciones, y según ellas, 

han generado clasificaciones dentro de dicho grupo social. Para los objetivos de esta 

investigación utilizaremos el término subalternos para referirnos a este grupo social mayoritario y 

heterogéneo, que no es parte de las élites.  

Cuando hablamos de “los subalternos” nos referimos por cierto al término gramsciano, de aquel 

grupo de personas que, dicho de forma forzosamente simplificada, constituyen “los gobernados”. 

Es por lo anterior, que este grupo social no puede ser comprendido sin su contraparte, aquellos 

que ejercen el poder y dirigen sus destinos: las élites.   

“El subalterno es una condición asociada a otro sujeto, que es el hegemónico o el 

dominante.  La  subordinación  siempre  está  ligada  al otro polo; es una condición dual 

de existencia. En términos hegelianos, sería la dualidad 

del  amo  y  el  esclavo,  uno  le  da  el  ser  y  la  existencia al otro, por eso no pueden 

convivir separados; y, mientras las relaciones verticales y serviles no se rompan y se 

establezcan relaciones de igualdad y paridad, esa condición persistirá” (Casaús, 2020, 

p.173). 

La historia de los grupos sociales subalternos, señala Gramsci (2000), es disgregada y episódica, 

aunque sea innegable su tendencia a la unificación, dicha tendencia es constantemente 

interrumpida por los grupos dominantes. “Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de 

los grupos dominantes, aún cuando se revelan y sublevan: solo la victoria «permanente» rompe, y 

no inmediatamente, la subordinación” (p.178). Lo que ha venido pasando los últimos años en 

cuanto a las crisis de la democracia que afecta diversas latitudes, da cuenta de la incapacidad que 

las formas de democracia actuales poseen para contener las demandas de la ciudadanía.  
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Ranciere (2011) se refiere a este grupo como aquellos no son percibidos como hablantes hasta 

que se toman el tiempo para plantearse como habitantes de un espacio común, y citando a Platón, 

afirma: “Los artesanos (...) no tienen tiempo para estar en otro lugar aparte de su trabajo. Este 

“otro lugar” donde no pueden estar, es sin duda la asamblea del pueblo. La “falta de tiempo” es, 

de hecho, la prohibición naturalizada, inscrita en las formas mismas de la experiencia 

sensible”(p.34). Scott (2004) en tanto, los reconoce como seres parlantes, sin embargo, explica 

que en lo que conocemos como discurso público, y es el objeto de nuestra investigación,  

“Las exigencias teatrales que generalmente se imponen en las situaciones de dominación 

producen un discurso público que corresponde mucho a la apariencia que el grupo 

dominante quiere dar. El dominador nunca controla totalmente la escena, pero 

normalmente logra imponer sus deseos. (...) De esto resulta que -excepto en caso de 

crisis- el discurso público es sistemáticamente desviado hacia el libreto, el discurso, 

representado por los dominadores” (p.27).  

Partiendo de la base que este estudio analiza precisamente el discurso público de las élites en 

contexto de crisis, podremos identificar esas salidas de libreto de los grupos dominantes. Junto 

con lo anterior, nos instala ante la apreciación de los subalternos poseen menos acceso a ciertos 

espacios, transformándolos, de alguna manera en víctimas del sistema de derecho que está 

vigente:  

“(...) son los «sin-derechos» (o los que todavía no tienen derechos institucionalizados, 

reconocidos, vigentes). Se trata entonces de la dialéctica de una comunidad política con 

«estado de derecho» ante muchos grupos emergentes sin-derechos, víctimas de sistemas 

económico, cultural, militar, etc., vigentes” (Dussel, 2001, p.151).  

Pese a las diferencias y coincidencias en torno a la conformación de este grupo social, resulta un 

elemento común en los autores expuestos que, salvo en situaciones de crisis, los subalternos 

poseen espacios limitados de libertad, y delimitados, precisamente, por las élites gobernantes. 

Dado lo anteriormente señalado, vale la pena preguntarse cuáles son las características que se le 

atribuyen a estos grupos en contexto de crisis social. ¿Cómo pasan de ser sujetos no parlantes, o 

con una capacidad de habla controlada por otros, a actores sociales con capacidad transformadora 

en pleno ejercicio de su poder soberano? Para Judith Butler (2014)  
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“Existen muchos ejemplos de personas que se agrupan, crean un modo de hablar colectivo 

y demandan un cambio político o la disolución del Gobierno. (...) ¿Qué clase de nosotros 

es este que se reúne en la calle y que se afirma a sí mismo a veces por medio del discurso, 

de actos o de gestos, pero más a menudo al reunirse en el espacio público como 

aglutinamiento de cuerpos visibles, audibles, tangibles, expuestos, obstinados e 

interdependientes?” (p.41).  

Son estos cuestionamientos los que, en definitiva, sirven para orientar este análisis y la 

consecuente reflexión al respecto. Considerando que,  

“(...)las luchas actuales giran alrededor de la pregunta: ¿Quiénes somos? Ellas son un 

rechazo a estas abstracciones, a la violencia estatal, económica e ideológica que ignora 

quiénes somos individualmente, y también, un rechazo a la inquisición científica o 

administrativa que determina quién es uno. En resumen, el objetivo principal de estas 

luchas es atacar no tanto 'tal o cual' institución de poder, o grupo, o élite, o clase, sino, 

ante todo, una técnica, una forma de poder (Foucault, 1991, p.59). 

El presente análisis nos enfrenta irremediablemente a la división y clasificación dualista de la 

sociedad chilena: las élites y los subalternos, identificando una noción de oposición entre estos 

grupos, nosotros y los otros, la alteridad. En la medida de que los subalternos son dominados por 

las élites, se desarrolla entre ambos grupos sociales una tensión permanente sobre la disputa del 

poder. Lo que en este análisis nos preguntamos es la manera en que el grupo dominado es 

representado en el discurso por el grupo social que lo domina.  

Esta forma de poder, que ejercen los grupos dominantes sobre los subalternos, ocupa los más 

diversos espacios de la vida en sociedad. Cuando hablamos de representación social de este grupo 

en los medios de comunicación, hablamos precisamente de un espacio o un lugar, al que no 

tienen acceso, en el que son representados por otros, precisamente por los grupos dominantes. Es 

importante analizar y cuestionar estas prácticas, en tanto en las sociedades en las que los medios 

de comunicación copan todos los ámbitos de la vida, como en las sociedades contemporáneas, 

“las representaciones mediáticas son piezas claves en el proceso de comunicabilidad y puesta en 

común de las diversas experiencias humanas en el encuadre del espacio público” (Rodríguez, 

2013, p.150).   
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¿Quiénes son los subalternos en Chile? Esa masa de personas, la muchedumbre, ese grupo 

heterogéneo que no alcanza el poder, que se debe conformar con ser parte del grupo de los 

gobernados. Contardo (2020) nos ofrece una caracterización a partir de algunos de los elementos 

que les afectan de forma cotidiana:  

“(...) chilenos con mayor acceso a información y nuevas aspiraciones que en dictadura 

parecían inimaginables. (…) millones de chilenos sobreviviendo mes a mes gracias al 

endeudamiento crónico, acudiendo a un sistema de salud público en crisis permanente y 

esperando que sus hijos pudieran escapar de los escombros del sistema de educación 

pública en cuanto reunieran el dinero –o accedieran al crédito– para matricularlos en un 

colegio privado o subvencionado. Estos establecimientos privados o de copago tampoco 

aseguraban en sí una mejor educación; cumplían la función de aislantes sociales, espacios 

estancos en donde se encontraban las familias que se consideraban de un mismo nivel, 

brindando la tranquilidad del estatus resguardado en un país en donde egresar de un liceo 

era motivo de burlas y menosprecio generalizado. (…)Los gobiernos democráticos 

dejaron que lo público se transformara en sinónimo de precario y peligroso, perdiendo así 

el punto de encuentro entre los distintos sectores medios y los más pobres, que quedaron a 

la deriva, distantes del resto del país, viviendo lejos de la vista de quienes tomaban 

decisiones. Solo aparecían en su entorno para limpiar y servir” (p.23-24). 

Esta forma de vida tensionada por una promesa de meritocracia y superación imposibles de 

cumplir, en un contexto social más parecido al apartheid Sudafricano (Contardo, 2020; Ruiz, 

2020) que, en el caso chileno, marca los destinos de las personas por su origen familiar y no por 

los talentos y esfuerzos personales, van configurando las características de este grupo social 

subalterno que, por lo anterior, no logra acceder al poder.  

“Para muchos políticos, analistas y economistas esa presión cotidiana resultaba invisible, 

porque era una vida a la que ni ellos ni sus cercanos estaban sometidos. Seguramente, ese 

agobio sí formaba parte de la vida de sus empleados, conserjes o subalternos, pero a esas 

personas nadie les habría pedido su opinión a la hora de tomar decisiones: el contacto que 

la clase dirigente podía tener con ese mundo era siempre en términos de un superior 

jerárquico o de paternalismo, pero nunca de igual a igual, como sería con un par” 

(Contardo, 2020, p.24). 



34 
 

El grupo mayoritario, la masa, los subalternos, experimentan las desigualdades sociales en su 

vida diaria, y como hemos señalado, las identifican como “diferencias en dimensiones de la vida 

social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como 

condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o 

moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas” (PNUD, 2017a, p. 18). Esas experiencias 

cotidianas de injusticia, “cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, 

en cómo el respeto y la dignidad se confieren o deniegan en el espacio social” (PNUD, 2017a, p. 

18). 

El malestar acumulado e internalizado simbólicamente por este grupo social, lo constituye en 

alguna medida, como un sentimiento común aglutinante en el contexto de crisis social que se 

configura durante el estallido social. Esa violencia simbólica que se vive individualmente y de 

forma cotidiana, pero que también es parte de la trayectoria de vida de generaciones anteriores, y 

por lo tanto de los relatos familiares, sirve de justificación y argumento de muchos de los 

acontecimientos que se desatan en Chile entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019.  
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1.5 EL REPARTO DEL PODER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

No hay dudas de la importancia de los medios de comunicación en una sociedad globalizada, 

económicamente integrada, y del nivel de complejidad para ser denominada como desarrollada o 

en vías del desarrollo. También es fundamental su existencia, diversidad y probidad, para el 

desarrollo de la democracia.  

“En las sociedades que no están completamente volcadas hacia sí mismas y son lo 

suficientemente grandes como para que no todos sus miembros puedan saberlo todo sobre 

cuanto en ellas acontece, los individuos se forjan ideas acerca de sucesos que se 

desarrollan fuera de su alcance y que por ello resultan difíciles de asir” (Lippmann, 2003, 

p.35).  

La toma de decisión informada, es uno de los elementos fundamentales cuando vives en una 

sociedad compleja. Desde informaciones cotidianas, como el pronóstico del tiempo, el estado del 

tránsito o el funcionamiento del transporte público, hasta cuestiones trascendentales, tales como, 

la probidad de los candidatos de las próximas elecciones o la declaración de guerra de un país 

vecino, hacen indispensables a los medios de comunicación, aún cuando no gocen de la mejor 

reputación en estos momentos. 

 “Observamos que las noticias sobre dicho entorno nos llegan ora con rapidez, ora 

despacio, pero que con independencia de cuál sea la imagen que consideremos cierta, 

actuamos como si correspondiera al entorno verdadero. Esta lección sobre las creencias 

resulta más difícil de recordar cuando se trata de aquellas en las que basamos nuestro 

comportamiento actual, que cuando se trata de las pertenecientes a otras personas o 

épocas” (Lippmann, 2003, p.23).  

Hecho el punto sobre la importancia de los medios de comunicación para las personas que 

vivimos en sociedades complejas, es indispensable señalar también que, así como no da lo mismo 

quién nos gobierne, no da lo mismo quién nos informe, por esta razón resulta tan preocupante la 

situación que afecta a nuestro país. Chile es uno de los países en los que la concentración de la 

propiedad de los medios de comunicación se torna más evidente, por tratarse de un mercado 

pequeño y restringido para la voz de las élites. “El acceso social a la información, el rol 
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fiscalizador de la prensa, la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos se ven 

condicionados y amarrados a otros intereses”, afirma María Olivia Monckeberg, en su libro Los 

Magnates de la prensa  (2011, p.7). Pese a que es reconocido el derecho a la libre expresión y a 

la información, como parte de los derechos fundamentales de todas las personas, los gobiernos de 

la Concertación no le dieron la importancia a esta dimensión de la consolidación de la 

democracia. La política de comunicación de los gobiernos sucesivos de este conglomerado se 

basó en el siguiente criterio: “la mejor política es no tener política. Con ello se ha dejado el 

campo de la comunicación abierto a los agentes del mercado sin una mínima regulación” (Sunkel 

y Geoffroy, 2002, p.136). Lo que ha tenido enormes consecuencias para el ejercicio de los 

derechos fundamentales de libre expresión e información, junto con el desarrollo de una 

democracia saludable.  

Aunque la concentración de los medios de comunicación no es una situación que ocurra 

solamente en Chile, sino por el contrario, es una tendencia en los países neoliberales, “la 

peculiaridad del caso chileno es que estos procesos económicos van acompañados de un marcado 

monopolio ideológico. Esto es particularmente evidente en el caso de la prensa diaria” (Sunkel y 

Geoffroy, 2002, p.146). Este monopolio ideológico también es referido por Monckeberg (2011), 

al afirmar que  

“En la mayoría de los casos, los dueños de esos medios constituyen importantes grupos 

económicos entrelazados con otros de similar influencia y poder; a ellos se suman los 

«avisadores» que invierten en publicidad en entidades afines a su modo de pensar. Se 

levanta así un cerco de marcado corte ideológico-financiero que incomunica a los 

habitantes del país, cercenando las posibilidades de establecer un verdadero debate social 

sobre los asuntos y problemas que nos afectan a todos” (p.7).  

Este espiral del silencio en torno a la miradas ideológicas que no forman parte del repertorio de 

los medios de comunicación escritos denominados “nacionales”, como es el caso del El 

Mercurio, se traduce en una configuración de la realidad socio-política sesgada, en la que se 

encuentra sobre representada la construcción simbólica de la realidad desde el punto de vista de 

las élites. De esta manera, este sector social minoritario realiza un acto de copamiento ideológico 

utilizando los medios de comunicación, y en particular la prensa escrita, como herramienta de 

instalación de agenda, para posicionar sus ideas y perspectivas en la opinión pública: Una noción 
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de realidad social bajo sus parámetros ideológicos. Monckeberg (2011) cita al profesor Hector 

Vera para señalar que:  

“(...) las empresas periodísticas les interesa tanto el contenido de sus mensajes, como el 

negocio de la información, que exige formas «independientes». Según Vera, lo que hace 

«casi la totalidad de los medios desde comienzos del siglo XX hasta hoy, es separar los 

mensajes en dos géneros o formatos: el informativo o descriptivo, y lo interpretativo 

expresado en los editoriales, columnas o crónicas, como estrategia de presentación». Pero 

sería ingenuo sostener —indica— que se abandonó el rol ideológico para pasar a ser 

diarios puramente informativos” (Monckeberg, 2011, p.22). 

En un contexto mediático como el que hemos descrito, más aún, particularmente en lo que tiene 

que ver con la prensa escrita, resulta aún más evidente la influencia de los grupos dominantes y la 

falta de acceso de los subordinados a estos espacios. El discurso público es “el autorretrato de las 

élites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse a sí mismas. Tomando en cuenta el 

conocido poder que tienen para imponer a los otros un modo de comportarse, el lenguaje del 

discurso público está definitivamente desequilibrado” (Scott, 2004. P.42). Y es precisamente en 

esos desequilibrios dónde se manifiesta el abuso del poder que ostentan las élites en desmedro de 

los grupos oprimidos, y que en gran medida constituyen, las causas de la crisis democrática que 

no hemos superado. Sin embargo, Scott (2004) realiza una precisión sobre el ejercicio de control 

que realizan los grupos sociales dominantes que vale la pena mencionar, sobre todo considerando 

que el período que analizamos en esta investigación, corresponde a un ciclo socio-político 

particular, marcado por la crisis y la ruptura:  

“para que este halagador autorretrato tenga fuerza retórica entre los subordinados, es 

imprescindible hacer concesiones a los supuestos intereses de éstos. Es decir, los 

gobernantes que buscan alcanzar la hegemonía, en el sentido gramsciano del término, 

deben convencer ideológicamente a sus subordinados de que, hasta cierto punto, están 

gobernando en su nombre” (p.42).  
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CAPÍTULO 2 

LA CRISIS SOCIAL DE OCTUBRE DE 2019 
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2.1 MOVILIZACIONES MASIVAS Y EXPRESIONES DE VIOLENCIA  

 

Lo ocurrido el 18 de octubre, ha tenido varias denominaciones: revuelta y estallido social, son 

dos de las más utilizadas. Sin embargo, la última ha tomado más fuerza en los medios de 

comunicación, y por tratarse este de un estudio basado en un medio de prensa escrita, como es el 

caso del El Mercurio, es el que utilizaremos  en coherencia con lo señalado.  

Contardo (2020) relata en su libro Antes de que fuera octubre la apreciación de una persona 

extranjera sobre lo ocurrido durante el estallido social: “Ustedes, los chilenos, son como los 

volcanes; pueden estar en silencio, parecen tranquilos y apacibles, pero repentinamente hacen 

erupción” (p.5). Lo ocurrido en 2019 no solo tomó por sorpresa a la élite chilena, también generó 

ese impacto en otros grupos sociales que no han experimentado las consecuencias de la 

desigualdad durante toda su vida. Pero antes de hablar de las causas del estallido, revisaremos los 

acontecimientos que generaron asombro y estupor.  

El estallido social de octubre de 2019 se va configurando a lo largo de ese mes. Consideraciones 

posteriores, como la de Carlos Ruiz (2020), al que citaremos en reiteradas ocasiones en este 

capítulo, dado el pormenorizado relato de los acontecimientos realizado por el autor en el libro: 

“El octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo”, en el que señala el 4 de octubre como el 

inicio de esta crisis.  Ese día un “«panel de expertos» decidía un alza en la tarifa de los buses 

Transantiago, el metro y el tren central para comunas capitalinas, (...) el ministro de Economía, 

Juan Andrés Fontaine, señala a los medios: "Quien madrugue puede ser ayudado a través de una 

tarifa más baja". Unos minutos más tarde, para redoblar la indolencia, el ministro de Hacienda, 

Felipe Larraín, remata: «para los románticos, también ha caído el precio de las flores»” (p. 39). 

Estos antecedentes configuran lo que en días posteriores se transformaría en una protesta social 

masiva, de temáticas muy variadas, superando por mucho el ámbito del transporte, y que ya no 

solo se expresaba en las calles de la región metropolitana, sino que comenzó a «contagiar» a otras 

zonas del país. Estas manifestaciones fueron aumentando con el paso de los días, y al llegar al 18 

de octubre, no solo se volvieron más numerosas, también destacaron por el nivel de violencia 

expresado. Ruiz (2020) relata los acontecimientos de ese día, y que enmarcarían los hechos que 

se van sucediendo durante todo el mes de octubre:  
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“Aquel 18 de octubre, las evasiones en el metro se masifican desde temprano y, junto a 

los jóvenes, se inunda el paisaje de personas de todas las edades. El cierre gradual de las 

instalaciones se completa hacia la tarde. Desorientados, cientos de miles de santiaguinos 

buscan algún medio de transporte para volver a sus casas. Atolladeros viales embrollan 

toda la capital e impiden el normal desplazamiento. La protesta sigue en la tarde, los 

conatos entre manifestantes y las fuerzas especiales de Carabineros se propagan. En la 

noche la ciudad entera está tocando cacerolas a modo de protesta mientras la violencia 

escala. Distintas estaciones del metro son atacadas, varias sufren fuertes daños, resultando 

algunas completamente quemadas. Hay saqueos. Al menos dieciséis buses son 

incendiados, al igual que la torre empresarial de ENEL y una sucursal del Banco de Chile. 

Las imágenes impactan, lo mismo que la indolencia del presidente Piñera, a quien los 

medios muestran celebrando el cumpleaños de un nieto en una pizzería del sector más 

acomodado de la ciudad, ajeno a todo lo que sucede.  Recién sobre la medianoche, 

aparece declarando el Estado de Emergencia en la región Metropolitana y las provincias 

aledañas, ordenando, además, el despliegue de militares en las calles y dejando en sus 

manos el control del orden y la seguridad. Invoca la Ley de Seguridad del Estado, algo 

que no se experimentaba en décadas y desconocido para las nuevas generaciones” (p.7-8). 

El 19 de octubre se decretó toque de queda desde las ocho de la noche, una medida que no se 

aplicaba en Santiago desde el atentado a Augusto Pinochet en 1989. Pese a esta restricción de las 

libertades civiles, las manifestaciones callejeras no desaparecen, y las personas expresan su 

descontento también desde sus hogares a través de “cacerolazos”. Comienzan las primeras 

manifestaciones en otras zonas del país. En Valparaíso realizan un ataque incendiario en el 

edificio del diario El Mercurio. Este día “se informa de trescientos arrestos y muchos heridos. 

Emergen las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y se notifica la primera muerte” 

(Ruiz, 2020, p. 20).  

El 20 de octubre se suman nuevas regiones del país a las manifestaciones, en nueve de ellas se 

aplica el toque de queda. Las personas ya expresan con mayor claridad que no se trata solamente 

del alza del pasaje lo que desencadena esta crisis, la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” 

resume el sentir de muchos, y se vuelve masiva en el contexto de movilización social. En la 

capital nacional, “el transporte público prácticamente no circula, la mayoría de las tiendas están 
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cerradas, se cancelan los vuelos en el aeropuerto de Santiago. En la tarde, el Congreso aprueba 

suspender el alza de la tarifa del metro. El conteo oficial hasta ese momento habla de 103 

incidentes graves y 1462 detenidos: 614 en Santiago y 848 en otras regiones. La extensión del 

descontento es nacional y suma tanto protestas pacíficas y masivas como otras con saqueos y 

enfrentamientos de diversa índole” (Ruiz, 2020, p. 20).  

En días siguientes, pese al toque de queda y la represión ejercida por Carabineros y las Fuerzas 

Armadas, las personas continúan volcadas a las calles, el 23 de octubre quince capitales 

regionales estaba bajo Estado de Emergencia, y el viernes 25 “irrumpe la “Marcha más grande de 

Chile”, que solo en Santiago suma más de un millón doscientas mil personas que se dirigen hacia 

la Plaza Baquedano, ahora rebautizada Plaza de la Dignidad” (Ruiz, 2020, p. 23).  

Las manifestaciones continúan durante todo el mes de octubre, y se mantienen también durante 

los primeros días de noviembre.  

“El martes 12, la sociedad estallada se encamina a una de sus jornadas más duras. En el 

día arrecian protestas que colapsan la capital y el sistema de transportes cierra 

anticipadamente, también el Parlamento. El precio del dólar trepa a un máximo histórico. 

Casi sin policías en las calles, se vive una aguda violencia. Proliferan en el centro de 

Santiago destrozos y saqueos. En otras zonas del país hay ataques a cuarteles militares, 

incluido Tejas Verdes, lugar de origen del aparato de inteligencia pinochetista. La 

oposición condena la violencia. En la noche Piñera anuncia un «acuerdo por la paz y 

contra la violencia» de todo tipo, sin diferenciar entre la policial y la vandálica; un 

«acuerdo por la justicia», con agenda social por más equidad y menos abusos; un acuerdo 

por una nueva Constitución”. Luego se consignaría que los militares se negaron a la idea 

del Presidente de restablecer el Estado de Emergencia, salvo que contaran con garantías a 

acusaciones a violaciones a los derechos humanos” (Ruiz, 2020, p.29-30).  

Con el paso de los días, las personas no solo se manifiestan a través de la protesta social, 

comienzan los primeras instancias autoconvocadas de deliberación política con carácter 

territorial: surgen los cabildos ciudadanos y, para el gobierno y toda la clase política, este suceso 

se torna un nuevo desafío, ya que tal como ocurre con la manifestación callejera, los cabildos 

autoconvocados carecen de líderes, y por lo tanto, resulta difícil para la élite política tradicional 

acceder a ellos.  
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“Mientras la élite política y social se sentía atrapada en un callejón sin salida, algunos 

sectores de las clases medias y populares comenzaron a organizarse en torno a asambleas 

y conversatorios. Casi todas las tardes, pero en especial durante los fines de semana, 

cientos de vecinos de distintos barrios de Santiago y decenas de ciudades en todo el país 

se reunían en plazas, parques o canchas deportivas para hablar acerca del movimiento de 

protesta y pensar en maneras de volver realidad las demandas sociales más compartidas, 

como un nuevo sistema de pensiones, mejor salud y mejor educación” (Landaeta y 

Herrero, 2021, p. 194, 195). 	
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2.2 DESIGUALDAD Y ABUSO, LAS CAUSAS DEL CONFLICTO 

 

Al revisar la composición social del Chile actual, nos vemos enfrentados a la necesidad de hacer 

una revisión, aunque sea superficial, del origen de dicha composición. Resulta evidente, sobre 

todo para el ojo externo, que nuestra sociedad está clasificada de forma muy clara, según el 

origen familiar y por cierto, racial, de los ciudadanos. Como en el resto del territorio colonizado, 

conviven personas de orígenes variados: pueblos indígenas y europeos colonizadores, solo por 

nombrar a los grupos más numerosos. Más allá de constatar una realidad ampliamente conocida 

sobre la constitución mestiza de la población chilena, es interesante identificar la distribución del 

poder a partir de esta caracterización clave. Entendiendo el poder como el acceso a puestos de 

decisión en diversos ámbitos de la sociedad: social, político, económico, cultural, etc.  

El libro Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (PNUD, 2017a), 

que ya hemos citado en reiteradas ocasiones en el desarrollo de esta tesis por el valor contingente 

de su investigación, entrega una útil aproximación a la comprensión de las causas y 

consecuencias de la desigualdad en Chile. Esta problemática nos afecta pese a que “desde el 

retorno a la democracia (…), Chile ha logrado grandes avances en los planos institucional, 

económico y social, que le han permitido alcanzar mejoras notables en los niveles de bienestar de 

su población” (p. 7). Estas mejoras, son para muchos, consideradas como suficientes, y en parte, 

las razones de la incomprensión inicial frente a los acontecimientos que se desencadenaron en el 

contexto del 18 de octubre de 2019.  

Sin embargo, estos “buenos resultados” económicos en el contexto latinoamericano, esconden  

“una realidad menos auspiciosa: en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no 

alcanzan a todos por igual. (…) La desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a 

aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los 

campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las 

personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de las regiones 

retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías” (PNUD, 2017a, p. 

7).  

 



44 
 

El señalar que Chile es un país desigual no es una novedad, las personas vivencian esa 

desigualdad en sus experiencias más cotidianas. No solo para esta generación que ha crecido en 

democracia es muy clara esta característica, lo es para generaciones anteriores también, porque 

cuando hablamos sobre desigualdad en Chile se puede decir que, es “un rasgo estructural del 

orden social desde sus inicios hasta nuestros días. Para los habitantes es un elemento esencial de 

cómo entienden el país donde viven y la posición que ocupan en la sociedad” (PNUD, 2017a, 

p.17). Esta desigualdad en el acceso al poder, tiene como origen las tierras asignadas por el 

gobierno colonial en el XVII a los españoles y su descendencia blanca. “Esta asignación fue el 

germen de la clase alta tradicional chilena y de la hacienda, institución que perduró tres siglos y 

en torno de la cual se estructuró una sociedad rural estratificada entre patrones, empleados, 

inquilinos y peones” (PNUD, 2017a, p.33). Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, es a 

partir de esta asignación de tierras que se constituyen las élites tradicionales del país que perduran 

hasta la actualidad, las que se autodenominan «aristocracia» (Stabili, 2003). Es también a partir 

de la manera que se organizan las relaciones sociales en torno a la posesión de la tierra que se 

desarrolla un estilo de autoridad autoritario (Araujo, 2016), y por lo tanto, la posesión de la tierra 

es uno de los orígenes de la desigualdad, pero también ha configurado una manera de construir 

las relaciones sociales, basada en la propiedad, por sobre el valor de las personas.  

Como hemos mencionado, la desigualdad en la estructura social del país no es algo nuevo, pero sí 

parece serlo la falta de probidad de las élites, que se ha ido conociendo a cuentagotas desde el 

inicio de los gobiernos democráticos, pero que también incluye el enriquecimiento personal del 

dictador Augusto Pinochet y su familia. El conocimiento público de estos hechos de corrupción 

han generado una ruptura, una crisis de confianza en las instituciones. Los chilenos, hasta hace 

pocos años atrás, vivíamos en la ilusión de ser parte de una sociedad libre de este tipo de 

prácticas delictivas, sobre todo al compararse con países vecinos. Sin embargo, a partir del 

invierno de  1997, con la crisis desatada por las inundaciones de las denominadas “casas 

Copeva”, comienza un proceso de lento conocimiento público de faltas a la probidad, que incluye 

todo lo ocurrido durante la dictadura militar, junto con el caso Mop Gate, Penta, SQM, Ley de 

Pesca, Caval; colusiones tales como las de las farmacias, empresas de papel higiénico y pollos; y 

el robo millonario de recursos estatales en el Ejército y Carabineros, solo por nombrar algunos de 

los hechos de falta de probidad en que los ciudadanos han podido constatar el comportamiento 

corrupto de algunos integrantes de las élites, y que ha contribuido en esta desconfianza hacia las 
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instituciones, no solo como consecuencia de estos hechos, sino también por las condenas 

menores que han recibido los responsables, o incluso la falta de ellas.  

Solo a modo de ejemplo daremos algunos antecedentes del “Caso Copeva”, considerando su 

lejanía temporal con esta investigación, los elementos centrales podrían no estar tan frescos como 

el de los otras situaciones mencionadas, además ayuda a comprender, en parte, uno de los lemas 

de las manifestaciones que se desarrollaron a partir del 18 de octubre de 2019, y que ya hemos 

mencionado: “No son 30 pesos, son 30 años”. Al revisar la prensa de la época, pero sobre todo, el 

seguimiento que hacen algunos medios de comunicación a la batalla legal que llevaron adelante 

los propietarios de estas viviendas sociales, es posible conocer algunos de los hechos, de los 

cuales hemos realizado una breve selección, solo para dar cuenta de que los abusos que se 

identifican en cada caso de los anteriormente mencionados, no son hechos aislados, si no que 

constituyen una especie de práctica de algunos sectores de las élites que subvaloran la dignidad 

de las personas por su origen social. El 15 de junio de 2011, The Clinic titulaba: “Viviendo sobre 

un basural”, en esta crónica se relataban los hechos que dieron paso a la crisis de las “Casas 

Copeva”, junto con los relatos de dos de las personas que vivían entonces en la villa afectada. Las 

casas fueron construidas en la comuna de Puente Alto, y gracias a ellas 600 familias, más de 

8.000 personas, cumplían el sueño de la casa propia en Bajos de Mena. Sin embargo, en menos 

de un año, con las lluvias del año 1997 aparecieron las consecuencias de los daños estructurales 

en la construcción de los departamentos, y años más tarde se conocería que dichas villas fueron 

emplazadas sobre un basural, sin haber realizado el tratamiento recomendado al terreno, con las 

respectivas consecuencias que esto trajo para la vida y para la salud de las personas que ahí 

vivían. El origen de este caso de corrupción lo relata con claridad la ya mencionada crónica de 

The Clinic (2011):  

“En noviembre del año 1994 el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, 

reemplazó el plan intercomunal de Santiago, vigente desde 1960, ampliando los niveles de 

densificación que, en Puente Alto, alcanzan el máximo autorizado por ley: 600 habitantes 

por hectárea. La empresa Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces 

ministro de Defensa, aprovecha la oportunidad y compra en 739 millones los terrenos 

aledaños a La Cañamera, y se los vende al Serviu que, a su vez, le encarga a la misma 

empresa construir las 4 villas El Volcán. (…) Pocos días después de aprobar el plan 
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regulador, Copeva le compra al organismo estatal un paño para construir la villa 

ferroviaria 1 y 2. (…) Las viviendas de la población no aguantaron las primeras lluvias del 

invierno y se anegaron completamente. La historia es conocida por todos: el gobierno de 

Eduardo Frei repartió plásticos, la empresa acordó financiar la impermeabilización y, en 

algunos casos, fue obligada a pagar un millón de pesos por daño moral a sus clientes. La 

única cabeza que rodó fue la del entonces ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, 

luego que reconociera que uno de los dueños de Copeva le había regalado un caballo fina 

sangre”. 

El mismo año en que se produjeron las inundaciones, Noemí, de un año de vida fue hospitalizada 

de urgencia en el hospital Sótero del Río, por un “cuadro febril, luego le aparecieron pequeñas 

manchas rojas en el cuerpo y, desde entonces, ya no quiso alimentarse más”. Según relata su 

madre, Ana Naculqueo, la niña fue diagnosticada con el síndrome de Kawasaki y el médico que 

la atendió le indicó que dicha patología era producto de que su hija había estado en contacto con 

elementos contaminantes, como consecuencia de que su casa estuviera construida sobre un 

basural. “Ana quedó perpleja. Además de aguantar cada invierno el anegamiento de su hogar, 

ahora debía lidiar con una brutal sorpresa que, para colmo de males, tenía directa relación con la 

enfermedad de su hija. “Me sentí humillada”, dice. Imagínese, comprar con esfuerzo una 

vivienda, amononarla, para que después se llueva entera y terminar sabiendo que nos tiraron 

como perros sobre un montón de basura, es para no creerlo –agrega”. 

 

Este es solo uno de los casos que han afectado a las personas en el país. La injusticia de ser 

dañado directa o indirectamente por el aprovechamiento de algunos sectores de las élites, y que 

estos delitos no hayan tenido penas ejemplificadoras, generaron un malestar que se expresó en las 

calles con un estallido social. Esta desconexión entre las personas, entre las élites y los 

subalternos, generó una distancia cada vez más grande. Mientras unos tenían las condiciones de 

vida del “primer mundo”, otros batallaban día a día para lograr la subsistencia, como los sectores 

más empobrecidos de África. Sin embargo, el relato que todos los ciudadanos recibían de parte de 

los medios de comunicación era el de un país próspero, estable, con ciertos casos aislados de 

corrupción:  
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“Hasta octubre de 2019 había en Chile un discurso público dominado por un grupo cuya 

experiencia de vida era totalmente diferente a la de la mayoría. Un puñado de políticos, 

economistas y analistas que sencillamente no concebían que la vida de la mayor parte de 

los chilenos fuera muy diferente a la suya, es decir, una en donde la fragilidad económica 

y el terror al despeñadero fuera una constante que se desplegaba día a día como un ruido 

blanco” (Contardo, 2020, p.29-30). 
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2.3 EL ACUERDO POR LA PAZ, LA SALIDA INSTITUCIONAL AL CONFLICTO 

 

Las manifestaciones se mantuvieron en diversos niveles de intensidad desde octubre de 2019. Las 

policías, el ejército, y por cierto, el gobierno, parecían haber perdido el control de la situación, la 

salida al conflicto se veía lejana: 

“Perdimos el control de la calle, presidente. 

La frase del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, no era metafórica. Unos minutos 

antes, el general Mario Rozas le había notificado que Carabineros se estaba retirando de 

Plaza Dignidad y sus alrededores. Pero también de otros puntos críticos en la ciudad, 

como la avenida Grecia, en Peñalolén, la Plaza de Armas de Puente Alto y la avenida Las 

Rejas en las comunas de Estación Central y Maipú.  

Eran las 20:45 del martes 12 de noviembre y durante el día habían vuelto a estallar 

violentos enfrentamientos, incendios y saqueos, como no se habían visto desde el primer 

fin de semana del estallido social” (Landaeta y Herrero, 2021, p. 199, 200).  

Las élites, que aún no daban muestras de superar su impacto, comenzaron a pedir una salida 

política al conflicto. Sin embargo, las condiciones de dicha solicitud de salida política eran muy 

variadas, dependiendo al sector de las élites al que pertenecieran. Lo que estaba claro era que las 

manifestaciones seguían afectando el orden público, con diversos niveles de violencia, y que la 

violación de los derechos humanos cometidas en contra de los manifestantes, por parte de 

carabineros y el ejército, ya no eran situaciones aisladas. Días después del Acuerdo por la Paz 

Social y la Nueva Constitución, la entonces ministra Karla Rubilar reconocería que el gobierno 

de Sebastián Piñera estuvo a punto de finalizar abruptamente, con las consecuencias políticas que 

esto habría implicado para la democracia.  

Aunque el acuerdo se firmó el 15 de noviembre, la jornada clave fue el día 12. Los manifestantes 

daban muestra de fuerza en las calles; el gobierno reconocía, al menos en la interna, que habían 

perdido el control del orden público; Carabineros abandonó las calles, y algunos lo tomaron 

como una muestra del propio descontento de la institución. “Hacia las ocho de la tarde, el país era 

un hervidero de rumores sobre lo que estaba pasando y qué podía ocurrir” (Landaeta y Herrero, 

2021, p.212).  
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Algunas de las teorías hablaban de la posibilidad de un estado de sitio, lo que era altamente 

improbable, “ya que una medida como esa -que incluye la censura a la prensa- debía contar con 

la aprobación del Congreso” (Landaeta y Herrero, 2021, p.212).  

Durante la misma jornada del 12 de noviembre se consideró incluso la posibilidad de que Piñera 

estuviera organizando el escenario propicio para justificar un autogolpe. Otros, en tanto 

especulaban justamente lo contrario: “que el paulatino retiro de carabineros de las calles 

significaba que habían dejado caer al Presidente” (Landaeta y Herrero, 2021, p.212). 

Mientras algunos se aventuraban a señalar que se instalaría un gobierno de transición, con el 

ministro ministro Blumel encabezándolo, otros decían que se debía avanzar en un gobierno de 

unidad nacional. Un tercer grupo señalaba que la mejor alternativa debería considerar que el 

presidente del Senado debía asumir el liderazgo del país, de manera transitoria (Landaeta y 

Herrero, 2021, p.212). El vacío de conducción política daba pie a los más variados escenarios, y 

ninguno de ellos pronosticaba una salida política auspiciosa, sin embargo, dos días después se 

concretaría esa esperada salida al conflicto en el marco que otorga la democracia. 

Este acuerdo no se gestó de un día para otro, y aunque la mayoría de la clase política estuvo 

representada en dicho acuerdo histórico del 15 de noviembre, fueron la suma de los hechos a 

partir de esta revuelta social los que posibilitaron dicho pacto.  

La élite económica se encontraba frente a un escenario de incertidumbre, lo que como es sabido, 

es el peor contexto para los negocios. Motivados por un escenario abierto en el que veían como el 

Presidente Piñera no era capaz de controlar la situación de crisis, muchos de ellos se manifestaron 

dispuestos a aceptar cambios sociales que destrabaran el conflicto y permitieran recuperar el 

orden público.  

“Desde el inicio del levantamiento social, varios de ellos habían tratado de calmar los 

ánimos. Después de la violencia desatada el viernes 18 de octubre, el sábado, Luksic 

publicó un comunicado en su cuenta de Twitter. “Leo en sus miles de mensajes el 

cansancio por no ser escuchados, la indignación por los abusos, la desconexión de la clase 

empresarial, la ineficiencia de la clase política”, afirmaba en el mensaje” (Landaeta y 

Herrero, 2021, p. 188, 189).  
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La situación de la élite política no era muy diferente. Sin importar si pertenecían al oficialismo o 

la oposición, su liderazgo estaba siendo evaluado, por cierto con una responsabilidad mayor que 

recaía en los partidos de gobierno. El problema era que los manifestantes que se volcaban a las 

calles, y quienes se reunían en cabildos autoconvocados no pertenecían a los partidos políticos, 

no respondían a un liderazgo identificable, y las temáticas que los motivaba a participar 

activamente de la protesta social eran tan variadas como la realidad de todas aquellas personas 

que no son parte de las élites del país. Con el paso de los días, y la incapacidad de política de los 

diversos sectores, se avanzó en la necesidad de lograr un acuerdo, algo que desmovilizara las 

calles: 

“Líderes en la derecha venían recomendando una tarea urgente: había que conseguir 

separar a los manifestantes pacíficos de los más violentos. Varios reportes de inteligencia 

de Carabineros cifraban en unas cinco mil personas al núcleo más duro de las protestas. 

«El problema era que terminábamos por reprimir a los doscientos mil de Plaza Italia, en 

vez de enfocarnos en esos cinco mil», recordó un importante asesor político de la 

presidencia.  

La tarea, entonces, era conseguir que la mayoría se fuera para sus casas. Un modo de 

lograrlo pudo haber sido exacerbar la violencia y el vandalismo, algo que ya antes había 

generado roces e incluso enfrentamientos entre los propios manifestantes. Otro modo era 

entregarle a la población lo que la clase política consideraba era el trofeo mayor: una 

nueva constitución para Chile” (Landaeta y Herrero, 2021, p. 212, 213).  

 

El 12 de noviembre, pasadas las 22:00 horas, el Presidente de la República Sebastián Piñera, 

decidió que los militares no volverían a las calles a controlar el orden público, luego de que el 

comandante en jefe del Ejército pusiera como condición para dicho retorno que quedara 

establecido que cualquier responsabilidad política y penal por daños a personas sería asumida por 

el Presidente. Ante la imposibilidad de utilizarlos como recurso, accedió a iniciar un proceso 

constituyente como salida institucional a la crisis. “A las 22:30 horas en punto, las radios y 

canales de televisión interrumpieron sus transmisiones para pasar urgentemente a los anuncios 

que Sebastián Piñera haría desde La Moneda. Flanqueado por los ministros Gonzalo Blumel y 

Karla Rubilar, un pálido Piñera con rostro de cansancio se dirigió al país. “Esta situación tiene 
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que terminar y tiene que terminar ahora”, dijo en un momento, pero no en su habitual tono 

enérgico, sino que en un tono notablemente debilitado. El discurso que le puso la lápida a la 

Constitución de Pinochet duró poco más de ocho minutos” (Landaeta y Herrero, 2021, p. 218, 

219).  

Este discurso no se tradujo inmediatamente en el acuerdo que conocimos dos días después, pero  

si lo instaló como una posibilidad. Con los liderazgos trastocados en todos los sectores, se 

abrieron espacios para que dos jóvenes diseñaran un acuerdo que podría incluir desde la UDI 

hasta el Frente Amplio. Se trataba de los diputados Gabriel Boric y Jaime Bellolio. “Un 

plebiscito de entrada en que la ciudadanía podía optar entre una constitución nueva o mantener la 

de 1980, y en caso de aprobarse una nueva carta fundamental, dos opciones  sobre su 

composición: una asamblea con 100% de sus miembros electos, o un órgano mixto integrado en 

un 50% por representantes salidos de las urnas, ¿Dos tercios?, indagó Bellolio, Sí, creo que se 

puede, respondió Boric” (Landaeta y Herrero, 2021, p. 237). Y con estos criterios mínimos 

acordados se destrabó el conflicto, dando paso a una nueva etapa, que aunque los primeros 

sondeos consideraban que no se traduciría en el término de las movilizaciones callejeras, lo cierto 

es que “la masividad de las protestas comenzó a bajar. (…) Una parte importante de la clase 

media profesional, que había participado activamente del estallido, comenzó a dejar las calles y 

centrar su atención en el venidero proceso constituyente” (Landaeta y Herrero, 2021, p. 244).  
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CAPÍTULO 3 

REPRESENTACIÓN DE LAS IDENTIDADES MEDIÁTICAS EN CONFLICTO 
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3.1 ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN 

IDENTITARIA  

 

La comunicación siempre es identitaria, afirma Víctor Sampedro (2003) y, por esta razón, los 

medios de comunicación cumplen un rol en cuanto representan las identidades de los grupos e 

individuos de las sociedades a partir de las cuales construyen sus discursos, en la medida en que 

dichos “medios de comunicación nos transmiten representaciones y mensajes de quiénes somos y 

a qué grupos pertenecemos” (p.9). Los medios de comunicación son “los verdaderos gestores de 

las identidades públicas contemporáneas (…). La identidad pública se proyecta hacia fuera, 

interpelando a los demás miembros de la comunidad. Y los medios presentan a los colectivos 

sociales en términos de igualdad o diferencia, exhibiendo marcas identitarias incluyentes (para 

los miembros de la comunidad) y excluyentes (para el extranjero, considerado como «ajeno»). La 

trascendencia política de esta «función identitaria» de los medios es enorme, ya que sólo una 

identidad colectiva reconocida públicamente puede presentar demandas ante las instituciones” 

(Sampedro, 2004, p. 136). Ya sea a través de la identidad individual o colectiva representadas, o 

ambas, interactuamos diariamente, muchas veces a través de los medios de comunicación, en 

estos vínculos basados en criterios identitarios, podemos reconocernos como parte de un grupo, 

identificar el rol que ocupamos en la sociedad, cuáles son los derechos que poseemos a partir de 

ellos, y también observar aquellos que no son parte de nuestro grupo, y por lo tanto, se 

transforma también en una «comunicación de la diferencia» (Sampedro, 2003, p.9). 

La construcción social del sujeto, se desarrolla a lo largo de su historia personal en contexto 

comunitario, y esa interacción permite ir dando paso a la propia conformación de la identidad, en 

la medida en que una serie de elementos nos construyen, y a la vez, somos parte del contexto que 

permite la construcción de la identidad de otros. “El hombre es el sujeto donde se integran 

dinámicamente los procesos de realidad que llamamos sociedad, cultura y personalidad”, señala 

Fabregat (1993, p.58), y explica que, aunque se tienden a diferenciar conceptualmente “para su 

estudio por separado, los conceptos sociedad, cultura y personalidad pueden ser aislados, en 

cambio, no pueden considerarse como variables independientes” (Fabregat, 1993, p.58).  

En la interacción entre sociedad, cultura y personalidad, se van consolidando las identidades 

propias del contexto en cuestión, “puede afirmarse, por lo tanto, que toda personalidad individual 
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se desenvuelve mediante la internalización o conciencia social de ciertos contenidos culturales, 

como son:  

1) Una conducta adecuada para cada situación  

2) La adaptación de cada respuesta a formas habituales 

3) La ejecución normal de las respuestas habituales  

4) Cada conducta debe ajustarse a los quereres y limitaciones derivadas de la relación con otros 

individuos” (Fabregat, 1993, p.59). 

Dicha consolidación de las identidades, da paso a una jerarquía de las identidades públicas, las 

que “dependiendo del tratamiento mediático, se dividen en hegemónicas y minoritarias u 

opositoras, con enorme trascendencia para los distintos actores sociales, según sean representados 

y puedan alterar esa representación en los medios” (Sampedro, 2003, p.9-10), ya que según dicha 

representación, entre otras cosas y como ya mencionamos, se determina el grado de poder e 

influencia que poseen. Por esto, no resulta indiferente ni irrelevante la manera en que los medios 

de comunicación construyen sus discursos, y con esto, la manera en que representan la realidad y 

los actores que en ella conviven. Por lo anterior, es que la composición y características de estos 

discursos públicos tienen gran relevancia, y no debemos ser ingenuos al analizarlos, partiendo de 

la base de que la presencia o ausencia de ciertos grupos y temáticas, y el rol que se les atribuye, 

no es consecuencia del azar. Por el contrario, es producto de la manera en que se construyen los 

discursos en los medios de comunicación, a partir de la distribución del poder en sus diversas 

expresiones, como indica Sampedro (2003): 

“La tesis que venimos sosteniendo es que la oferta mediática de las identidades está 

condicionada por los mercados políticos y comerciales en los que se imbrican los medios. 

Las empresas de comunicación orientadas al mercado se imponen como modelo único. 

Buscan grandes audiencias para venderlas como potenciales consumidores a los 

anunciantes y como posibles votantes a los políticos” ( p.16).  

Las representaciones que se realizan de las identidades públicas, en este caso, mediante los 

medios de comunicación, afectan la configuración de la identidad personal, asegura Hall y Du 

Gay (2003), al señalar que estas identidades se configuran a partir de cómo se construya el relato 

en el que son representadas: 
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“tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua 

y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde 

venimos» sino en qué podríamos convertirnos o cómo nos han representado y cómo atañe 

ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se 

constituyen dentro de la representación y no fuera de ella” (p.17-18).  

Considerando lo afirmado por Sampedro (2003) y Hall y Du Gay (2003), podemos señalar que, 

los medios de comunicación actúan como el espacio en el que somos representados, dónde se 

establecen socialmente los límites a los roles que, desde la identidad que «nos corresponde», nos 

han sido asignados.  

Al momento de generar una representación de los sujetos que son parte de una sociedad, más aún 

una representación identitaria, los estereotipos juegan un rol clave, esto considerando que nos 

permiten clasificar a partir de criterios que simplifican una realidad compleja.  

Sampedro (2003), citando a Hall (1997, pp. 257-258), señala que: 

“El estereotipo identitario se manufactura en tres etapas. En primer lugar, «reduce, 

esencializa, naturaliza y fija la diferencia». En segundo lugar, «divide, excluye y expulsa» 

al portador de la diferencia. Y en tercer y último lugar, «mantiene el orden social y 

simbólico» según las correlaciones y desequilibrios de poder” (p.18). 

En la medida en que los sujetos aceptan la identidad que les ha sido asignada socialmente, es 

decir, cuando hay coherencia entre lo que se representa y lo que se experimenta vivencialmente 

en el día a día, sin que se manifieste una crisis social que busque revelarse a este orden 

establecido, las sociedades experimentan cierta estabilidad social, que aún cuando existan 

identidades hegemónicas y otras en oposición o minoritarias, las personas actúan socialmente 

respondiendo al rol, posición y consecuentes posibilidades de acción, que tienen en la 

mencionada estructura representada.  

A través de la representación de los actores sociales, entonces, no solo podemos conocer la 

organización estructural de una sociedad, sino también identificar las dependencias, que existen 

entre dichos actores:  

“Siendo, pues, el rol una forma de especialización social, es también para el individuo una 

expresión de dependencia social, de manera que, conforme a ello, es difícil considerar el 
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proceso de personalidad al margen de su contexto estructural-funcional. De este modo, es 

evidente que cuanto más especializado es el rol, más depende el individuo que lo ejerce 

de la totalidad social a la que pertenece” (Fabregat, 1993, p.94). 

Sin embargo, existen momentos en la historia de los pueblos, en que los ciudadanos integrantes 

de una sociedad, se revelan a esta estructura social, y como consecuencia cuestionan el rol que se 

les ha sido asignado socialmente, y que es representado en los medios de comunicación, como un 

espacio de socialización más de dicha estructura. Esta ruptura se puede evidenciar con mucha 

claridad en reivindicaciones y luchas sociales de diversa índole, sobre todo en el caso de 

identidades minoritarias u opositoras, como es el caso de las reivindicaciones por cuestiones de 

género, etnia, clase social, etc.  

Esta ruptura se desarrolla en una mutua influencia entre las personas y la sociedad, dado que,  

“El yo no es una entidad pasiva determinada por influjos externos; al forjar sus 

identidades propias, y sin que importe el carácter local de sus circunstancias específicas 

de acción, los individuos intervienen en las influencias sociales, cuyas consecuencias e 

implicaciones son de carácter universal, y las fomentan de manera directa” (Giddens, 

1995, p.10).  

Los medios de comunicación, tal como lo hacen para perpetuar la estructura social basada en las 

identidades hegemónicas, al momento de dar cabida a la demandas de los grupos sociales 

pertenecientes a las identidades minoritarias u opositoras, se hacen parte de alguna manera de 

dicho proceso de transformación de la estructura social. Tal como ocurre con otras “prácticas 

culturales, el significado de la recepción mediática emana de las construcciones simbólicas 

negociadas por la audiencia. Como punto de partida asumiremos que la prensa local puede 

facilitar ciertas rutinas de interacción mediática, que conectan a los individuos desplazados con 

su comunidad imaginada. (…)La interacción simbólica con los medios nacionales puede dar 

lugar a la aparición de diferentes tipos de identidades, relaciones y sentimientos; todos ellos 

construidos dentro de un sistema coherente de significados” (Sampedro, 2003, p.32-33).  
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3.2 EL PODER DE LA PALABRA 

 

Pese a la resistencia que genera atribuir este rol mediador a los medios de comunicación social, lo 

cierto es que es difícil negar la influencia que poseen en nuestra percepción de la realidad. 

Martín-Barbero (1989)  afirma que «el discurso es poder», es tanto es el “lugar de una lucha 

específica por el poder. Y esa lucha forma parte de sus condiciones de producción y de 

circulación. De manera que estudiar las reglas de engendramiento de lo discursivo es estudiar 

reglas y relaciones de poder”  (p.42). Claramente, no afecta a todos los sujetos de la misma 

manera, ni tampoco lo hacen todos los medios de comunicación del mismo modo, más aún, 

depende mucho del contexto histórico, y un sinfín de otras variables que pueden atenuar o 

acentuar el nivel de influencia que tienen sobre las personas. Pero dicha influencia existe, y es 

por este motivo que la construcción y difusión discursiva que se desarrolla en estos espacios, no 

es inocua, sino, por el contrario, es parte de la construcción simbólica que las personas 

internalizan como propias y responden al contexto cultural en el que se desarrollan. “No se trata 

de explicar el acontecimiento por palabras ni de reducir la comunicación y lenguaje. No se trata 

de reducir la historia al discurso, sino de leer el discurso, el discurso de los medios masivos en 

este caso, como acontecimiento” (Martín-Barbero, 1989, p.42).  

Lo que se conoce a través de los medios de comunicación es percibido por las personas como real 

y, experimentado como tal, desde el punto de vista físico y psicológico. Esta percepción que 

experimentan las personas a partir de la información que conocen a través de los medios de 

comunicación, está mediada por el lenguaje, y los efectos que este produce desde el punto de 

vista cognitivo: 

“En el lenguaje, las palabras se asocian en campos semánticos. Estos campos semánticos 

se refieren a marcos conceptuales.  Así pues, el lenguaje y la mente se comunican por 

marcos que estructuran narraciones que activan redes cerebrales. Las metáforas enmarcan 

la comunicación seleccionando asociaciones específicas entre el lenguaje y la experiencia 

a partir del mapa del cerebro. Pero las estructuras de los marcos no son arbitrarias. Se 

basan en la experiencia, y surge de la organización social que define los roles sociales en 

una cultura y después queda incorporada a los circuitos cerebrales” (Castells, 2012, p.197-

198).  



58 
 

Es en el proceso de adquisición del lenguaje, cuando aprendemos a simbolizar, cuando 

internalizamos las bases de la cultura en la que estamos insertos. El lenguaje es una actividad 

social, a través de la que se transmiten los elementos fundamentales de una cultura, como señala 

Halliday (2001), este proceso comienza en la infancia, cuando la lengua actúa como un canal de 

transmisión, y el más importante, en la adquisición de  “los modelos de vida, por el que aprende a 

actuar como miembro de una «sociedad» -dentro y a través de los diversos grupos sociales, la 

familia, el vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su «cultura», sus modos de pensar y de 

actuar, sus creencias y sus valores” (p. 18).   

Cuando los seres humanos aprendemos la lengua materna, adquirimos una serie de herramientas 

que nos permiten desarrollarnos y desenvolvernos socialmente. En el aprendizaje de la 

simbolización que requiere el lenguaje, no solo adquirimos la capacidad de simbolizar, también 

identificamos y hacemos nuestros una serie de símbolos que poseen valor o relevancia en la 

cultura en la que estamos insertos. Esto ocurre en la medida en que “toda realidad significativa 

existe para nosotros por el hecho de que la hagamos significativa, o por el hecho de que nuestros 

antepasados o nuestros vecinos le hayan asignado algún significado que todavía resulta 

importante para nosotros” (Jäger en Wodak y Meyer, 2003, p. 74).	

Es en este proceso de inclusión en la cultura a través del lenguaje, de la palabra, donde radica el 

poder de los discursos construidos por los medios de comunicación, ya que al requerirse de ellos 

para acceder a la realidad en la medida en que no podemos abarcarla por nosotros mismos por su 

magnitud y complejidad, actúan como mediadores.  

“Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asunto del intelecto. 

Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. 

Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la 

manera en que nos relacionamos con otras personas” (Lakoff y Jhonson, 2009, p.39).  

Los medios de comunicación actúan en ese sentido, como un medio socializante, así como lo es 

la familia, la escuela, el vecindario, entre otros.  

“El lenguaje es la habilidad de «significar» en los tipos de situación o contextos sociales 

que son generados por la cultura. Cuando hablamos de «usos del lenguaje», nos interesa 

el potencial de significado que va asociado a tipos de situación particulares y es probable 
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que nos interesemos especialmente por aquellos que poseen cierta importancia social” 

(Halliday, 2001. P. 33). 

Resulta evidente que no todos los elementos cotidianos de la vida de las personas son 

representados a través de los medios de comunicación, ya que dichos medios poseen sus propias 

agendas editoriales a través de las cuales se establecen los criterios que ayudan en la selección 

frente a la discusión sobre lo que es noticia y lo que no. No existe un criterio único, sin embargo, 

al analizar muy superficialmente los medios de comunicación nacionales e internacionales, en 

general, es posible señalar que todos buscan informar sobre lo que se podría definir como «de 

interés público», y en ese sentido la misma cultura va determinando, al menos en parte, lo que es 

considerado como un hecho noticioso. Siempre existen controversias en torno a esta definición, 

ya que las líneas editoriales de los medios de comunicación pueden influir no solo en el 

tratamiento de la información que se da a conocer, sino también en los criterios que hacen 

considerar un hecho como para ser calificado como «de interés público». En ese sentido, es 

importante señalar que quienes son representados con mayor frecuencia en los medios de 

comunicación para difundir sus ideas o formas de vida como modelos a seguir, son aquellos 

grupos que poseen más poder en una sociedad. En términos muy generales, los subalternos 

aparecen mencionados por otros, para dar cuenta de crímenes, delitos, o situaciones de vida 

límite, como la enfermedad o la guerra, solo por poner algunos ejemplos. Las élites de una 

sociedad, en cambio, aparecen desarrollando sus planteamientos políticos, sus opiniones expertas 

frente a un tema, mostrando sus vidas privadas a través de las denominadas «páginas sociales», o 

en alguna entrevista en profundidad, en la que pueden dar a conocer parte de su «aspecto 

humano». Esta posibilidad de acceder a la difusión de las ideas y las formas de vida a través de 

los medios de comunicación entrega a las personas una idea del rol que ocupan en la sociedad. 

No es lo mismo pertenecer a uno u otro grupo, las condiciones de vida son muy diferentes, 

también el acceso al poder en general.   

El discurso es parte del ejercicio del poder, es un territorio en disputa para ejercerlo en él y a 

través de él. Al estudiarlo y analizarlo, podemos ver cómo se traducen estas luchas y las formas 

de dominación, pero también podemos identificar en el mismo discurso el ejercicio de esa 

dominación en cuanto se le posee como una propiedad en desmedro de otros que no pueden 

acceder al dominio de los discursos (Foucault, 2009). Quizá sólo al dar esta relevancia al 
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discurso, podemos comenzar a comprender en profundidad el proceso de dominación que viene 

del monopolio de la palabra, la gestación de esa "cultura del silencio" (Martín-Barbero, 1989, 

p.42). Aunque los medios de comunicación tradicionales han perdido ese monopolio de la palabra 

con la irrupción de las redes sociales, que han transformado sus públicos en tanto han “superado 

el estatus de meros receptores” (Sampedro, 2008, p.111), continúan ocupando un lugar 

dominante, en la medida en que constituyen un actor social profesional dedicado a la 

información, y como tal, y pese a la crisis de confianza que existe en Chile hacia las instituciones, 

incluyendo a los medios de comunicación, continúan siendo un lugar en el que las personas 

buscan la información y explicación de los acontecimientos, más aún cuando en la actualidad las 

audiencias deben enfrentarse a la creación consciente y deliberada de noticias falsas o «fakes 

news», por lo que se hace más relevante el rol del periodismo profesional con altos estándares 

éticos.  

No da lo mismo a través de qué medio nos informamos, si son profesionales, si dejamos de 

confiar en ellos y ahora utilizamos las redes sociales para acceder a la información necesaria para 

la toma de decisiones. Son fundamentales las características de diversidad, pluralismo y altos 

estándares éticos que representen dichos medios de comunicación profesionales, ya que del 

mismo modo en que se aprehende a significar a través del lenguaje, en el ejercicio diario de la 

experiencia de vivir, los medios de comunicación son un lugar de interacción social, en el que se 

se aprenden códigos de comunicación, los que a su vez se refuerzan cotidianamente: 

“(...) la ideología se nos hace familiar y normal de un modo semejante en la relación 

social de rutina. Estos son los procesos de mediación social. Los miembros de las 

audiencias reconocen, interpretan, editan y utilizan las representaciones ideológicas de los 

medios en su construcción social de la vida diaria” (Lull, 1995, p. 33).  
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3.2.1 LA PALABRA A TRAVÉS DEL EDITORIAL 

 

En esta investigación analizaremos, de forma específica, los textos editoriales, dado que es a 

través de ellos que los medios de comunicación escritos expresan de forma más directa y sin 

tapujos, la ideología que subyace a su línea editorial, ya que al “interpretar y valorar una noticia 

manifiesta el punto de vista institucional” (González, 1999, p.59). En este género periodístico 

“debe entenderse como efectiva su función mediadora entre las élites de poder y la ciudadanía” 

(Bazan, 2014, p. 81-82), dado que el medio de comunicación actúa desde este espacio de opinión 

como un líder, profundizando sobre la contingencia con elementos de contexto y proyección de la 

información, buscando con esto influir en la opinión pública de sus lectores (González, 1999). Un 

rasgo distintivo de los editoriales en Chile es que no van firmados, este anonimato tiene como 

objetivo lo que señalamos antes, "que cumpla el rol de ser la voz de la empresa periodística en 

relación con la actualidad nacional. En tales términos su identidad psico-social queda implícita, 

no obstante, es la empresa periodística en su conjunto la que asume la responsabilidad de su 

contenido”(González, 2006, p.187).  

Estamos acostumbrados a contar con un “presente social de referencia” que es construido por los 

medios de comunicación a partir de diversos tipos de textos. Esa imagen de la sociedad que los 

medios forman en sus audiencias cambia junto con los mismos medios de comunicación (Gomis, 

1991, p.25). Esto ocurre porque “buena parte de los hechos que nos presentan los medios han 

sido producidos por alguien para influir en nuestra visión de futuro, y por lo tanto son hechos que 

tratan de hacer más probable un conflicto humano en conflicto con otros” (Gomis, 1991, p.33). 

 

3.3 EL DIARIO EL MERCURIO COMO PRINCIPAL REPRESENTANTE DE LA VOZ 

DE LAS ÉLITES 

 

 

Pese a que los medios de comunicación social se esfuerzan permanentemente por dar cuenta de 

su objetividad, lo cierto es que la selección de los hechos que son considerados noticias y el 
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tratamiento de la información que se realiza a partir de esta selección y posterior difusión de los 

mismos, nunca puede ser neutro. “Los medios de comunicación masiva suelen elevar y amplificar 

algunas tendencias ideológicas distribuyéndolas entre amplias audiencias de un modo persuasivo 

e incluso a menudo pomposo, con lo cual las legitiman” (Lull, 1995, p. 22). Es decir, los medios 

actúan como mediadores con una gran capacidad de instalación y amplificación de ideas, y como 

tales, deben ser comprendidos como un actor social más, pero con poder sobre grandes 

cantidades de personas. De la misma manera en que deben ser analizados críticamente los 

contenidos de un medio de comunicación, entendiendo que responden a una línea editorial, 

también deben ser leídos de forma distinta los diversos tipos de textos que conviven en un diario.  

Gomis (2008) señala que todo el contenido presente en un diario es consecuencia de la 

interpretación:  

“todo es interpretación, de la noticia al editorial, pero interpretación en diversos grados y 

por diversos medios. Y cada forma de interpretación tiene su estilo peculiar y su función 

propia en el conjunto del diario, que abraza desde la información sobre lo que pasa hasta 

la opinión sobre lo que sería necesario hacer” (p.88),  

 

Lo que señala el diario El Mercurio, desde esta perspectiva, sería consecuencia desde la primera 

hasta la última página de una interpretación que este medio de comunicación social realizaría de 

los acontecimientos, teniendo como sustento para dicha interpretación los elementos ideológicos 

que subyacen a su línea editorial. De este modo, la manera en que el diario analizado informa 

sobre los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, esta mediado por «el lugar» o «posición» a 

partir de la cual da cuenta de dichos sucesos, por este motivo resulta indispensable para nuestro 

análisis saber qué y a quién representa este medio de prensa escrita en nuestra sociedad.  

En junio del año 1900 se inauguraría El Mercurio de Santiago, y para muchos, su fundación 

marcó un hito en la especialización del periodismo, pese a que este vespertino fue un proyecto de 

expansión del diario El Mercurio de Valparaíso.  

Tal como relata Monckeberg (2011), este medio de prensa escrita se convirtió en el diario de más 

influencia a nivel nacional: 
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“(...) creció hasta convertirse en el principal diario nacional, el más influyente desde el 

punto de vista de sus opiniones, de sus ventas, de las suscripciones y del volumen de 

publicidad. Sus editoriales han llegado a ser referencia obligada en el análisis de lo que 

ocurre en el país, a tal punto que para muchos de sus lectores, lo que no aparece en El 

Mercurio, no existe” (p.20-21).  

Pero hablar a las élites desde sus textos editoriales no es una actividad que solo realice este 

diario, es más bien uno de los públicos objetivos que puede definir un medio escrito al momento 

de redactar su texto editorial, “el destinatario del discurso editorial no es una figura unitaria, el 

editorialista desdobla su discurso para, al mismo tiempo, llegar a dos tipos de destinatarios: los 

ciudadanos y dentro de ese grupo a una elite” (González, 2006, p. 194,195). Sin embargo, no es 

menos cierto, que El Mercurio posee un espacio garantizado al interior de este grupo social, sobre 

todo el de postura más conservadora.  

Es importante tener en cuenta el origen de este medio de comunicación, ya que surge de una 

familia acaudalada del país: 

“Agustín Edwards Mac-Clure, el hijo mayor de Agustín Edwards Ross y de María Luisa 

Mac-Clure Ossandón, se hizo cargo de una de las mayores fortunas de su tiempo cuando 

sólo tenía dieciocho años. Había estudiado en los Sagrados Corazones de Valparaíso y en 

San Ignacio. Se dedicó —como su padre— a los negocios financieros y mineros, e hizo 

crecer rápidamente la empresa periodística familiar. Los ejes de su patrimonio lo 

constituían el Banco Edwards y Compañía fundado por su abuelo, Agustín Edwards 

Ossandón, las sociedades mineras en el norte y la Compañía de Seguros la Chilena 

Consolidada. 

Edwards Mac-Clure decidió publicar El Mercurio en Santiago como vespertino en junio 

de 1900, y dos años después lo transformó en matutino. Ese mismo año dio vida a Las 

Últimas Noticias, que se publicaba a media mañana; y en 1906 fundó El Mercurio de 

Antofagasta, el más antiguo de los numerosos diarios del norte creados por los Edwards” 

(Monckeberg, 2011, p.118). 

El diario El Mercurio es un ejemplo de lo antes descrito, instalado “en el primer lugar de la 

prensa nacional, acompañado de la pretendida teoría de la «objetividad» que su fundador Agustín 
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Edwards MacClure importó desde Estados Unidos” (Monckeberg, 2011, p.30) y como cualquier 

medio de comunicación hegemónico, posee la capacidad de influir en una gran cantidad de 

personas, amplificando las tendencias ideológicas que corresponden con su línea editorial. Stabili 

(2003) en su investigación sobre las élites chilenas, señala además que los fundadores de este 

medio de comunicación son considerados parte de este selecto grupo, precisamente por el rol de 

difusión y amplificación ideológica de su sector. “Para poder entrar a formar parte de la élite, es 

necesario demostrar que la riqueza no es funcional solamente para el bienestar de la familia, sino 

también para apoyar obras sociales y aportar en la construcción de la sociedad. Es el caso de los 

Edwards, quienes son considerados miembros de la élite, ante todo, por su aporte a la 

modernización del país, mediante la publicación de numerosa prensa escrita que ha contribuido a 

formar la opinión pública chilena” (Stabili, 2003, p.230). En Chile no existe otro medio de 

comunicación que compita con la posición que tiene este diario. Esto no quiere decir que los 

otros medios de comunicación no reproduzcan y amplifiquen la ideología hegemónica, ya que es 

una característica de los medios de comunicación masivos: “Las ideologías predominantes 

reflejan los valores de las instituciones y personas poderosas -desde el punto de vista político o 

económico- de la sociedad, sea cual fuere el tiempo de sistemas imperante” (Lull, 1995, 

p.29). Sin embargo, solo el diario El Mercurio habla como parte de las élites más tradicionales 

del país, por lo que, en los casos en que sus editoriales son dirigidos a las élites (González, 2006), 

es posible observar una comunicación que se desarrolla al interior de este grupo social, aún 

cuando se trate de una publicación masiva.  
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CAPÍTULO 4 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
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4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente tesis de grado es de carácter exploratorio, por tratarse de un análisis centrado en un 

hito reciente dentro de la historia de Chile, que en muchos ámbitos, aún continúa en curso como 

parte de un proceso histórico no resuelto.  

Por lo anterior, este análisis no busca llegar a resultados concluyentes, sino servir de aporte a la 

reflexión en torno a algunas de los problemas que hoy nos desafían como sociedad, y que tienen 

que ver con el tipo de rol que ocupan las élites y los sujetos subalternos en la construcción 

permanente de la democracia. Con esto nos referimos a la respuesta a la pregunta que guía este 

estudio: ¿Cuáles son las representaciones mediáticas de los sujetos subalternos presentes en el 

discurso de las élites chilenas, plasmadas en editoriales del diario El Mercurio, en el contexto del 

estallido social del 18 de octubre de 2019? Identificar este tipo de representaciones nos permite 

aproximarnos a las construcciones simbólicas que las élites poseen sobre los grupos subalternos y 

que, en definitiva, determinan el acceso al poder de cada actor social. Para esto, analizamos los 

editoriales de 29 días continuos, comenzando con el 18 de octubre de 2019 y finalizando el 15 de 

noviembre del mismo año, tomando este periodo de tiempo como un bloque en el que se 

concentran las manifestaciones sociales más evidentes de la crisis, dado que luego del 15 de 

noviembre se instala en el discurso de los medios de comunicación la identificación de un camino 

de solución al conflicto, a través del inicio del proceso constituyente.  

 

 

4.2 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

La metodología que utilizamos para esta investigación es el análisis crítico del discurso (ACD) 

(Van Dijk, 1978, 1980, 1996, 2000a, 2000b, 2009, 2011, 2012; Wodak y Meyer, 2003) a través 

de este método nos aproximamos a la representación de la identidad mediática que realiza el 

diario El Mercurio a través de sus discursos, durante el periodo referido.  
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Hemos escogido el ACD como herramienta de análisis, porque comprende el lenguaje como una 

práctica social (Fairclough y Wodak en Van Dijk, 2000), y por lo tanto, al utilizarla podemos 

identificar las características de las relaciones sociales representadas y que se materializan en el 

discurso:  

“analizar, ya sean éstas opacas o transparentes, las relaciones de dominación, 

discriminación, poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje. En otras 

palabras, el ACD se propone investigar de forma crítica la desigualdad social tal como 

viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etcétera, por los usos del lenguaje (es 

decir, en el discurso)” (Wodak y Meyer, 2003, p.19).  

Por cierto, no es la palabra en sí misma la que posee el poder, sino que se vuelve una herramienta 

poderosa para quienes ya ostentan dicho poder. Es por esta razón que analizamos los formatos 

que no están llamados a dar cuenta de los hechos, como las crónicas noticiosas. Sino aquellos que 

a partir de estos hechos, dan cuenta de un estilo interpretativo y de opinión, que deja de 

manifiesto la ideología subyacente a estas construcciones discursivas. En este caso, se trata de la 

élite hablando a la élite, en un contexto de crisis social, que según ellos mismos ya han 

reconocido, los tomó desprevenidos. A través del instrumento desarrollado para esta tesis, 

buscamos identificar y describir la manera en que son representados los sujetos subalternos por 

parte de las élites, en los textos analizados, dado que a través de estas representaciones podremos 

aproximarnos a la ideología que está presente al interior de estos grupos dominantes.  

Cuando nos preguntamos por el poder ejercido a través del lenguaje, debemos tener en cuenta 

que no solo podremos identificar dicha estructura de relaciones de dominación en su gramática, 

sino, sobre todo, en aquellos elementos subyacentes que son representados en el discurso, y que 

tiene que ver con los actores sociales que son parte del relato y la posición que cada uno ocupa, y 

como influyen estas cuestiones en que quehacer social, más allá de su representación en los 

medios de comunicación social:  

“(...) el poder no sólo viene señalado por las formas gramaticales existentes en el interior 

de un texto, sino también por el control que puede ejercer una persona sobre una situación 

social mediante el tipo de texto. Con frecuencia, el poder se ejerce o se ve sometido a 

desafío en exacta correspondencia con los tipos de texto que asociamos a las ocasiones 

sociales dadas” (Wodak y Meyer, 2003, p.31-32).  
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Es importante señalar que para el ACD el lenguaje no posee poder en sí mismo, sino por el 

contrario, este poder se ejerce a partir de la utilización que las personas con poder hacen del 

lenguaje. 

“Esto explica por qué la Lingüística Crítica (LC) escoge con frecuencia la perspectiva de 

quienes sufren, y por qué analiza de forma crítica el lenguaje de quienes poseen el poder, 

de quienes son responsables de la existencia de desigualdades y también disponen de los 

medios y de la oportunidad para mejorar las condiciones vigentes” (Wodak y Meyer, 

2003, p.30-31). 

Para aproximarnos a la ideología subyacente a los textos seleccionados, identificamos las 

macroestructuras y macroproposiciones asociadas, considerando que dar cuenta de este tipo de 

elementos semánticos del texto implica reconocer que dicha aproximación siempre está 

influenciada por las características del investigador (lector). Entendemos por macroestructura y 

macroproposiciones según lo ha definido Van Dijk (1980), que identifica a las primeras como la 

reconstrucción teórica del tema o asunto general sobre el que trata un discurso, y las segundas, 

como aquellas proposiciones que actúan como hilo conductor, que dan sentido y coherencia al 

texto, en relación al asunto o tema que se desarrolla.  

Van Dijk (1978) señala al respecto que, 

“(...) las macroproposiciones sólo pueden ser derivadas sobre la base de proposiciones 

expresadas en el texto (o sea, de la llamada base textual) (...) Por consiguiente, un distinto 

conocimiento del mundo llevará automáticamente a interpretaciones globales distintas del 

mismo discurso, porque puede haber un conocimiento distinto de los detalles políticos, 

causas y efectos, y situaciones políticas” (p.76).  

 

Nos hemos enfocado particularmente en la representación de la identidad mediática de los grupos 

representados, porque, según afirma Sampedro (2003) toda comunicación es identitaria, 

afectando de esta manera nuestros vínculos sociales:  

“(...) nos representa y presenta ante los demás. Y es siempre una comunicación de la 

diferencia, ya que establece aunque sea de modo implícito, unos roles a adoptar. La 

diferencia entre «nosotros» y «ellos», una vez consolidada, se traduce en diferentes 
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derechos normativos, obligaciones y sanciones que se corresponden con distintos papeles 

sociales” (Sampedro, 2003, p.9),  

 

Como ya hemos señalado, identificar estas representaciones identitaria de los actores presentes en 

los discursos del diario El Mercurio, en el periodo analizado, nos acercan a la configuración 

simbólica de realidad de la que cuentan las élites dirigentes a través dicho medio, en un contexto 

de mucha tensión social.  

Estudiaremos los textos editoriales que abordan, en alguna de sus dimensiones, la crisis social, de 

esta manera, analizaremos los textos correspondientes a 29 días de publicación continua, entre el 

18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019. Hemos seleccionado este tipo de textos de opinión, 

porque, como ya hemos afirmado, es a través de ellos que se manifiesta, de manera libre y sin 

cuestionamientos, la línea editorial de los medios de comunicación, y porque mediante estos 

formatos se naturaliza la manera en que el medio de comunicación instala su línea editorial como 

«la realidad».  

El editorial, como indica Gomis (1988),  

“(...) plantea problemas y sugiere soluciones; aprueba o reprueba lo que han hecho las 

autoridades o los diversos grupos o personas que influyen en la vida social y política; 

explica por qué es bueno o es malo lo que se ha hecho, qué consecuencias puede tener; 

pregunta, inquiere, urge la adopción de una solución para un problema. Recoge y expresa 

opiniones vigentes en el público que lo lee, y con todo ello contribuye, según hemos visto 

antes, a la elaboración y adopción de soluciones” (p. 18,19). 

Por lo tanto, influye desde la posición del medio de comunicación que lo proclama, en el curso 

que tome la sociedad, más aún en un contexto como el analizado, el que, por tratarse de una crisis 

social, se encuentra en una evidente tensión entre cambio y conservación. Porque, aún cuando los 

medios de comunicación “no son la democracia misma, en todo caso son un espectáculo de ella, 

lo cual constituye paradójicamente una necesidad” (Charaudeau, 2003. p.15), en la medida que el 

espacio público y la democracia como tal no son un lugar delimitado, sino una suma de 

relaciones y construcciones permanentes en la sociedad.  
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Para fines de contexto coyuntural en el análisis de cada texto editorial estudiado, hemos incluido 

en la ficha de análisis la identificación del titular del diario de cada día. Además hemos 

identificado al destinatario del texto, basándonos en los propuesto por Charaudeau (2003) sobre 

este tipo de comunicación lingüística, que considera que “todo acto comunicativo es un objeto de 

intercambio entre dos instancias, una de enunciación y otra de recepción, cuyo sentido depende 

de la relación de intencionalidad que se instaura entre ellas” (p. 22).  

Aún cuando no es extraño que se pueda considerar que cada texto publicado en un diario es 

elaborado pensando en el mismo tipo de público objetivo, lo cierto es que, aún cuando tiene una 

tendencia editorial, además se segmenta aún más el destinatario de cada sección:  

“(...) podríamos pensar que el contenido de un diario está dirigido a cualquiera que esté en 

condiciones de leer, es decir, a un conjunto indeterminado de personas dotadas de 

habilidades mínimas (competencia lingüística y cultural) que le permitiera decodificar las 

ideas propuestas por el diario. Sin embargo, existen una serie de factores, tanto de orden 

lingüístico como derivados de la situación de comunicación, que nos permiten ir 

reduciendo esa indeterminación y precisando ciertos rasgos del destinatario” (Gonzalez, 

2006, p 194).  

Charaudeau (2003) se refiere además a la producción del discurso en los medios de 

comunicación, lo que él nombra como “tres lugares de la máquina mediática”, que son: «Lugar 

de las condiciones de producción», «Lugar de construcción del discurso» y «Lugar de 

interpretación». Sobre las condiciones de construcción del discurso, explica que “la instancia de 

enunciación sólo puede imaginar el receptor de una manera ideal, es decir, construirlo por 

hipótesis en destinatario supuestamente adecuado a sus intenciones” (p. 25), y es precisamente la 

identificación de dicho destinatario la que hemos considerado en la construcción de la ficha de 

análisis de esta investigación. Esto, sin perder de vista que, la distinción que realiza el autor sobre 

dichos tres lugares de pertinencia de la máquina mediática, poseen un efecto conjunto 

interrelacionado: “(...) los sentidos resultantes de un acto de información se construyen en una 

cointencionalidad que incluye efectos propuestos, efectos posibles y efectos supuestos” 

(Charaudeau, 2003, p.29). Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que un editorial está 

dirigido a las élites cuando el grupo social que se podría identificar como su contraparte: los 

subalternos, son representados en el texto de forma pasiva, victimizante, cuando no son descritos 
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como un interlocutor con capacidad de acción y decisión, sino por el contrario, aparece como un 

grupo social que sufre las consecuencias de las acción de otros, en tanto no son partícipes de la 

mayoría de las situaciones de comunicación analizadas a través de los editoriales, pero sin 

embargo, son nombrados en ellos, como un actor social, pero no se le incluye en esta interacción.  

Esto se puede identificar a través del discurso, teniendo en cuenta las características de los 

editoriales, que en general buscan reflexionar sobre un tema de la contingencia, para profundizar 

al respecto e influir en su público, haciendo llamados directos a acciones específicas (Gomis, 

1988). Pese a que en una construcción discursiva es posible identificar muchos actores sociales, 

sólo algunos de ellos son invitados a cumplir este tipo de acciones, como por ejemplo, cuando se 

llama a reflexionar, votar, defender, cuidar, rechazar, favorecer, felicitar, etc., a un determinado 

grupo social, siendo este llamado a ese grupo lo que orienta el relato construido.  

Charaudeau (2006) señala que toda situación de comunicación está determinada previamente por 

una suerte de «contrato de comunicación», que viene a establecer una serie de reglas que 

permiten dicha relación comunicativa: 

“El contrato de comunicación es lo que estructura una situación de intercambio verbal que 

cumple con las condiciones de realización de los actos de lenguaje que allí se producen, 

para que estos sean reconocidos como «válidos», es decir que correspondan a una 

intencionalidad del sujeto comunicante y que puedan ser interpretados por el sujeto 

receptor-interpretante” (p. 41). 

Es decir, determinar a quién está dirigido el discurso de los editoriales permite saber con qué 

actor social predominante se contrajo dicho contrato de comunicación.  
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4.3 CORPUS  

 

Para realizar este análisis hemos considerado los editoriales publicados por el diario El Mercurio 

durante 29 días continuos: entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019, que aborden 

directamente, en algunas de sus dimensiones, el tema de la crisis social que se desarrolla a partir 

de octubre. Se han decidido estas fechas, teniendo en cuenta dos hitos dentro de este quiebre 

social:  

- El 18 de octubre, cuando las manifestaciones sociales se consolidan con fuertes hechos de 

violencia, pero también con presencia en diferentes regiones del país, generando un gran 

impacto a nivel político y social.  

- El 15 de noviembre del mismo año es considerada la fecha en la que se alcanza la salida 

institucional para esta crisis, cuando la mayoría de los partidos políticos con 

representación parlamentaria en ese momento, acuerdan avanzar en una instancia 

democrática para crear una nueva Constitución. 

Cabe mencionar, a modo de antecedente, que se considera el 4 de octubre como el inicio de la 

crisis, ya que ese día un «panel de expertos» decidía un alza en la tarifa de los buses 

Transantiago, el metro y el tren central, para comunas de la Región Metropolitana. Esa misma 

jornada, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señalaba a los medios: "Quien 

madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, frase a la que se le atribuye 

volverse un detonante para quienes comenzaron a manifestarse de forma progresiva a partir de 

esa fecha.   

Como hemos señalado en apartados anteriores, escogimos el editorial como texto periodístico a 

analizar porque nos ofrece la posibilidad de acceder a la opinión del medio estudiado. En este 

caso, nos permite aproximarnos a un diario que es parte de las élites chilenas más tradicionales, y 

por lo tanto, al estudiar los editoriales de este medio de comunicación podremos conocer la 

opinión de este grupo social sobre cómo se deben hacer las cosas, en ese caso específico, cómo se 

debe enfrentar la crisis social desatada a partir del 18 de octubre, considerando sus primeras 

impresiones, análisis de causas, consecuencias y posibles salidas políticas a los hechos que 

afectaron al país en dicho periodo.  
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En resumen, estudiamos 29 días contínuos, en particular los editoriales que tuvieron como tema 

central algún elemento relacionado con la crisis social. Estos criterios dieron como resultado un 

corpus de 63 textos, de los cuales 27 corresponden al mes de octubre y 36 al mes de noviembre.  

 

 Octubre  Noviembre  Total 

Editorial  27 36 63 

Cuadro Nº1 

Para establecer los criterios de selección del Corpus, y la construcción de la ficha de análisis de 

los textos que desarrollamos a continuación, hemos tenido en mente el objetivo de identificar los 

elementos que construyen la identidad de los sujetos subalternos a partir de los discursos de las 

élites, y como la herramienta de análisis escogida es el ACD, es importante destacar sobre este 

tipo de análisis lo siguiente:  

“(...) se interesa por los modos en que se utilizan las formas lingüísticas en diversas 

expresiones y manipulaciones del poder. El poder no sólo viene señalado por las formas 

gramaticales existentes en el interior de un texto, sino también por el control que puede 

ejercer una persona sobre una situación social mediante el tipo de texto. Con frecuencia el 

poder se ejerce o se ve sometido a desafío en exacta correspondencia con los tipos de 

textos que asociamos a las ocasiones sociales dadas” (Wodak y Meyer, 2003, p.30-31). 
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4.4 FICHA DE ANÁLISIS 

 

FECHA PUBLICACIÓN  Nº FICHA  

TITULAR DIARIO  

TITULAR EDITORIAL   

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

  

  

DESTINATARIO DEL DISCURSO 

EDITORIAL 

 

CITA EN QUE SE IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

  

  

  

  

  

Cuadro Nº2  
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4.5 LIBRO DE CÓDIGOS 

 

 

Esta descripción de los respectivos ítemes de la ficha de análisis, que se construyó para esta 

investigación, busca definir los criterios que se aplican para completarla y, por lo tanto, los que 

son considerados para el análisis crítico de discurso que se realiza.  

Identificación unidad de análisis:  

Fecha de publicación: se indica la fecha de publicación del texto estudiado, elemento que resulta 

relevante no sólo como un mero elemento de organización, sino también para el análisis 

posterior, dado que en esta tesis se analiza un periodo específico, que comprende 29 días 

continuos de crisis social.  

Nº de Ficha: en este ítem se indica el número correlativo que se le ha asignado al texto analizado, 

a partir de su fecha de aparición del mismo.  

Titular Diario: en este ítem se cita de forma textual el titular del diario estudiado, del día de 

publicación del que se extrae el texto analizado. Esta información resulta un aporte como 

elemento de contexto sobre los acontecimientos que se desarrollaban en el país en ese momento, 

pero también, sobre la perspectiva con que el medio de comunicación abordaba sobre dichos 

acontecimientos.  

Titular Editorial: identifica el texto a analizar, entrega una primera aproximación a la 

macroestructura desarrollada. 

Macroestructura semántica: en este ítem se identifica el o los temas que sirven de hilo conductor 

para el desarrollo argumentativo del editorial analizado. Van Dijk (1980) indica que “las 

macroestructuras semánticas son la reconstrucción teórica de nociones como «tema» o «asunto» 

del discurso” (p.43).  

 

Macroproposición asociada a la macroestructura semántica: a partir de cada tema identificado, se 

extraen las macroproposiciones asociadas, son proposiciones que “pertenecen a la 

macroestructura de un discurso y, como tales, definen el tema o el asunto” (Van Dijk, 1980, 
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p.46), y constituyen aquellas ideas que se desprenden de la lectura crítica del texto realizada por 

el investigador.  

Destinatario del discurso editorial: se refiere al destinatario que es posible identificar en el texto. 

Charaudeau (2003) lo identifica como “la manera en la cual el informador decide referir 

lingüísticamente (e icónicamente si recurre a la imagen) los hechos seleccionados en función del 

receptor que ha predeterminado y el efecto por el que ha optado” (p.46).  

Cita en que se identifica al destinatario: en este apartado se da cuenta de aquella parte del texto 

analizado en la que se hace referencia con más claridad al destinatario hipotético definido.  

Actores sociales identificados: este ítem nos permite obtener información sobre los actores 

sociales que son relevantes para el medio estudiado, al momento de representar la realidad a 

través de sus discursos. Tanto por aquellos que son nombrados, como los que son omitidos. Se 

utilizará la denominación que el mismo medio de comunicación les otorgue para ser identificados 

como tales en la ficha de análisis.  

Macroproposición asociada a los actores sociales representados: a partir de cada actor social 

identificado se registran aquellas proposiciones que se asocian en cada grupo, dando coherencia 

al discurso, y que responden a aquellas impresiones que se desprenden del análisis del texto por 

parte del investigador.  
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CAPÍTULO 5 

LA VOZ DE LAS ÉLITES FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL, REPRESENTADA EN 

LOS EDITORIALES DEL DIARIO EL MERCURIO 
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5.1 LA VOZ DE LAS ÉLITES FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL  

 

¿Qué tipo de fuerza sobrenatural era la que actuaba sobre Chile en octubre de 2019? Aunque no 

lo verbalizaran de esta manera, el Presidente de la República y otros miembros de las élites se 

encontraban fuertemente influenciados por la fuerza del impacto de los acontecimientos que no 

pudieron anticipar (Landaeta y Herrero, 2021; Ruíz, 2020). Para buscar una justificación al 

descontento ciudadano, manifestado en forma de estallido social, se generaron muchas hipótesis, 

algunas de ellas en el mismo devenir de la sociedad chilena y sus características sociales, 

económicas, educacionales y de convivencia, entre otras. Y es, por cierto, lo más esperable. Es 

precisamente en la propia historia donde podemos buscar los antecedentes de un hecho que en un 

momento dado puede resultar incomprensible. Sin embargo, también hubo otro tipo de teorías, 

que hablaban de grupos extranjeros financiados para destruir el éxito de la sociedad chilena, 

aquel oasis del que pocos días antes se jactaba Sebastián Piñera. 

“¿Son predecibles las catástrofes? Seguramente, en las sociedades pre alfabéticas no lo 

eran. La vida estaba bajo el dominio de las fuerzas de la naturaleza, que sólo en algunos 

casos, como en el del paso de las estaciones, eran rítmicas y predecibles. A las catástrofes 

sólo podía dárseles una explicación aludiendo a la acción de las fuerzas sobrenaturales” 

(Ferguson, 2021, p. 63).  

Esa expresión de protesta de la sociedad chilena, era percibida entonces como la más grande las 

catástrofes naturales. El Presidente Piñera señalaba con aparente convencimiento el 21 de octubre 

de 2019: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a 

nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, y su esposa, la 

primera dama Cecilia Morel, al día siguiente reafirmaba lo señalado por el primer mandatario en 

un audio de Whatsapp filtrado y publicado por el diario La Tercera:	 “estamos absolutamente 

sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las 

herramientas para combatirlas".  

Estas afirmaciones sólo son la punta del iceberg del impacto que implicó para las élites chilenas 

lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019, y el analizar los editoriales del diario El Mercurio, 

en el contexto de estos hechos, nos permiten bucear bajo lo superficial, acceder al menos en parte 
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a las ideas principales que dan sentido al imaginario colectivo que construye a la las élites 

chilenas como un grupo social, y su mirada en relación al grupo de subalternos, constituída por 

todos los demás que no poseen ese nivel de acceso al poder.   

 

 

5.2 ¿A QUIÉNES LES HABLAN LOS EDITORIALES DE EL MERCURIO? 

 

Cuando leemos un editorial difundido a través de un medio de comunicación no reflexionamos 

necesariamente si el discurso que aquí se expone va dirigido a nosotros, ni mucho menos 

analizamos cómo se construye ese «nosotros». ¿Quiénes somos para ese medio de comunicación? 

¿A qué segmento pertenecemos? Nada de eso se dice de forma explícita, es parte del oficio de los 

medios de comunicación y los profesionales que son expertos en comunicación y construcción de 

públicos o audiencias: los periodistas y publicistas (entre otras disciplinas). Un medio de 

comunicación define públicos objetivos, audiencias, consumidores de los discursos que produce, 

así como también escoge cómo relatar los hechos de los que da cuenta a través de sus diversos 

tipos de textos. Estas decisiones tienen algo en común: “Lo que caracteriza a toda elección es que 

escoge ciertos hechos y deja otros en la sombra. En todo momento el informador debería 

preguntarse no si es fiel, objetivo o transparente, sino qué efecto parece producir, en su opinión, 

un modo de tratar la información y, al mismo tiempo, qué efecto produciría un modo distinto de 

hacerlo” (Charaudeau, 2003, p.46). Esto se realiza no sólo por razones comerciales, aún cuando 

el número de personas que paguen por acceder a un medio de comunicación sustenta 

económicamente su existencia mediante la publicidad, esta definición de públicos segmentados y 

el respectivo tratamiento de la información, se hace también porque los medios de comunicación, 

más de allá de toda crítica hacia ellos, cumplen un rol fundamental en el sistema político 

hegemónico en la actualidad: la democracia necesita la libre expresión, ya que es a través del 

ejercicio de ese derecho básico que se funda este sistema político, los medios de comunicación 

masivos, pese a los cambios del mercado de las comunicaciones, son conscientes de ese rol, de 

esa influencia en el devenir de la sociedad, a partir del ejercicio soberano de los sujetos que la 

componen.  
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), según su estimación de junio de 2022, señala que en 

Chile existen más de 19 millones de habitantes, de ellos, como en la mayoría de las sociedades 

que hasta ahora conocemos, solo un pequeño grupo conforma las élites, que en tiempos sociales 

normales, dirigen, según su rol, los destinos del resto de la masa de habitantes que constituye la 

mayoría. En esa minoría se concentra el poder.  

Como ya hemos señalado, el diario El Mercurio surge desde las élites chilenas, y como público 

imaginario objetivo general está escrito también para el consumo de ese mismo grupo social. Los 

discursos que ocupan las diferentes secciones del diario vigente más antiguo de Chile están 

escritos desde y para las élites. Al analizar los destinatarios de los 63 editoriales estudiados en 

esta investigación, podemos comprobar esta afirmación, dado que en el contexto de gran 

agitación social que afectaba al país entre el 18 de octubre de 2019 y el 15 de noviembre del 

mismo año, se confirma que estos textos son escritos para las élites (85,7 % de los textos están 

dirigidos a las élites, mientras que el 14,3% a la ciudadanía en general. Gráfico Nº3, p.94). 

Esta diferenciación de públicos, en los que se realiza una distinción por parte del medio de 

comunicación analizado, entre élites y ciudadanía, nos entrega un primer antecedente de gran 

relevancia: a través de la construcción discursiva se ubica a las élites fuera del grupo de los 

ciudadanos.  

Algunas muestras de esta autoexclusión de las élites del grupo social de los ciudadanos, se 

recogen en los siguientes ejemplos:  

En la ficha N° 2, aplicada a un editorial del 19 de noviembre, identifica a un grupo de ciudadanos 

como manifestantes evasores, poniéndolos en oposición a los usuarios del Metro de Santiago, y 

en tensión con el Gobierno, que ha visto desafiada su autoridad por estos ciudadanos. 

Ubicándolos en grupos, no solo distintos, también en evidente conflicto.  

En la ficha N°3, aplicada a un editorial del 20 de octubre, en tanto, se indica que, la ciudadanía ha 

experimentado un gran avance en su calidad de vida como consecuencia de las acciones 

realizadas por las élites que han liderado el país. Sin embargo, se reconoce que existen motivos 

para su descontento, pero que es responsabilidad de las élites encontrar caminos de solución a 

dichas necesidades. Nuevamente se ubica a la ciudadanía en un grupo y a las élites en otro. 
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En la ficha N°8, aplicada a un editorial del día 23 de octubre, aún cuando se reconocen algunas 

de las demandas más sentidas por la ciudadanía, se indica que solo se puede avanzar en responder 

a dichas necesidades en la medida que no afecte la economía. Nuevamente se ubica a la 

ciudadanía como quieres demandan soluciones y a las élites gobernantes en otro grupo social que 

debe buscar responder en alguna medida a estas demandas. 

La ficha N° 22 aplicada a un editorial del 30 de octubre, da cuenta de experiencias de maltrato a 

la ciudadanía, dado que se no se les mide según su mérito. En cambio, se deja entrever que en 

opinión de la misma ciudadanía, las élites reciben un mejor trato, el que no tiene que ver con su 

mérito, sino con su rol social. Se ubica nuevamente a las élites en un grupo social diferente a la 

ciudadanía. En este caso además se describen en una relación de conflicto. 

En la ficha Nº 37, aplicada a un editorial del 4 de noviembre, se hace referencia a la necesidad de 

reflexionar en profundidad sobre las motivaciones de las demandas ciudadanas, dado que avanzar 

según lo que pide este grupo social tendría consecuencias negativas para la economía. Se refuerza 

la idea de que la autoridad reside en las élites y por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas por 

este grupo social, sin dejarse influenciar por las manifestaciones de los ciudadanos. Nuevamente, 

se identifica a la ciudadanía como un grupo que ha dado a conocer sus demandas, pero que no 

debe ser considerado, en tanto no poseen la capacidad de buscar satisfacer su malestar sin afectar 

la economía. Las élites, en cambio, aparecen representadas como un grupo con la capacidad de 

decidir y actuar.  

De los ejemplos anteriores se desprenden este tipo de afirmaciones:  

-Se reconoce que la ciudadanía presenta un malestar en contra de las élites en general: élites 

políticas, élites económicas y élites sociales.  

-Se indica que la ciudadanía se ha manifestado como consecuencia de algún tipo de malestar, y al 

respecto, al comienzo del periodo, no existe claridad sobre las causas de dicho malestar.  

-Se señala, en reiteradas oportunidades, que no se debe ceder ante las demandas de la ciudadanía. 

-Se le recuerda a las élites políticas su rol de conducción y liderazgo legítimo, y se les llama a no 

abandonar este rol de autoridad y dejarlo en manos de la ciudadanía.  
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Por los ejemplos antes mencionados, se configura la representación del grupo social que 

construye este discurso, es decir, parte de las élites, el que no se identifica con el grupo social 

denominado ciudadanía. 

Tal como señala Pérez-Luño (2002), “uno de los principales retos de la actual teoría de las 

libertades consiste en precisar el significado y alcance de la noción de ciudadanía” (p.177), sin 

embargo, no es materia de esta investigación encontrar una respuesta a un reto de tal magnitud. 

Sin perjuicio de lo anterior, frente a las implicancias de este desafío conceptual, los hallazgos de 

esta tesis, podrían contribuir en algún sentido.  

Que duda cabe que, conceptualmente, las élites son también ciudadanos: 

“A partir de la modernidad, la ciudadanía significará el vínculo jurídico de pertenencia al 

Estado de derecho, y hará alusión al conjunto de derechos políticos en los que se desglosa 

la participación inmediata de sus titulares en la vida estatal” (Pérez-Luño, 2002, p.201). 

Sin embargo, para los fines de este análisis seguiremos el criterio que el mismo medio de 

comunicación ha establecido, por lo que, al hacer referencia a la ciudadanía nos referimos a 

aquellos miembros de la sociedad que no se encuentran en una posición de autoridad en las 

esferas del poder político, económico y social, en general. Esos actores sociales que no son parte 

de las élites, quedando representados así en los editoriales analizados.  

De esta manera, hemos considerado como destinatario del discurso a la «ciudadanía» en aquellos 

editoriales en los que se le habla directamente a este grupo social, exhortándolos, o bien se 

identifican referencias a un sentido de unidad nacional, comunidad, y otras representaciones que 

busquen incluir a la mayor cantidad de grupos sociales sin establecer por otra parte una 

diferenciación con respecto a las élites.  

En cambio, hemos considerado como destinatario del discurso a las «élites» en aquellos 

editoriales en los que se exhorta directamente a este grupo social a través de sus diversos actores, 

o bien, cuando se les atribuye claramente, en oposición o diferenciación, con respecto al grupo 

social de la ciudadanía.  

Cabe mencionar, solo a fin de mayor abundamiento, que este tipo de referencia en que las élites 

son ubicadas fuera del grupo social de la ciudadanía, no es nuevo. Sobre esta desconexión se 

viene dando cuenta en Chile, al menos desde 1998 (Márquez, 2015), pero ha continuado en años 
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posteriores, y termina por convertirse en el argumento para un serie de cuestiones que afectan a 

nuestra sociedad y que no se han logrado resolver, dado que “entre  los  ciudadanos  chilenos  y  

las élites se ha establecido una desconexión profunda, en la que la incapacidad  de  las  élites  

para  comprender  a  las  personas  representa  un  obstáculo  para  pensar  y  actuar  en  sintonía  

con  sus  percepciones  y demandas” (Márquez, 2015, p. 83). 

Un ejemplo práctico de lo anterior es la denominación que se le otorgó mediáticamente al 

expresidente Ricardo Lagos al finalizar su mandato. El canal de televisión estatal, Televisión 

Nacional de Chile, en marzo de 2006 presentaba un reportaje titulado, precisamente “El 

ciudadano Lagos”. En esta pieza audiovisual se daba cuenta de la nueva condición que tendría el 

ex mandatario al dejar la presidencia, transformándose en un ciudadano. Esta misma referencia se 

ha utilizado en los relatos de otros medios de comunicación cuando se han llevado a cabo otros 

cambios de mando presidenciales. En estos relatos se ha señalado que la persona que hasta ese 

momento ostentaba el cargo de mayor poder en el país entraba a la dependencias del Congreso 

Nacional como Presidente, para retirarse como un ciudadano más.  
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5.2.1 Los destinatarios de los editoriales de El Mercurio en octubre 

En el gráfico Nº1 es posible ver que, de los 27 editoriales correspondientes al mes de octubre, el 

81,5% de ellos está dirigido a las élites del país, es decir de y para aquellos que tienen derecho a 

emitir palabra (Ranciere, 2011). 

Gráfico Nº1 

La importancia de identificar a quién está dirigido el texto de estos editoriales radica, 

precisamente, en la posibilidad de analizar los contenidos de dichos textos y sus perspectivas 

teniendo este elemento como antecedente, que da cuenta, de alguna manera, de la construcción 

simbólica de sociedad que se manifiesta en las élites, y que, por lo tanto, influye en sus acciones 

y decisiones, las que a su vez impactan en la vida de la mayoría de los habitantes del país.  

Una interpretación muy básica de la ocupación de las calles a través de la manifestación social es 

la falta de acceso de estos grupos de personas a vías que les permitan instalar sus problemáticas 

de otra manera. En ese sentido, las élites podrían, desde su espacio de poder en los medios de 

comunicación, haber generado instancias que permitieran a los manifestantes una alternativa de 

expresión, también como una manera de fomentar el debate en torno a las demandas de dichos 

grupos. Sin embargo, lo que vemos en los textos analizados es justamente lo opuesto.  
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Una explicación para lo anterior podría encontrarse en lo señalado por Kathya Araujo (2016) en 

su libro El miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad, la que como ya hemos 

mencionado, plantea como tesis central que las élites chilenas ejercen su autoridad motivadas por 

el miedo que poseen a sus subordinados.  

“Este miedo se especifica como un temor constante a ser desbordados por aquellos sobre 

quienes se debería ejercer la autoridad(...). Se trata del miedo a ser puestos en cuestión en 

la capacidad a ejercer la autoridad; el miedo a sentirse defenestrado y puesto en evidencia 

en su debilidad para realizar esta función” (p.24).  

Valiéndonos de la investigación realizada por Araujo, y teniendo en cuenta que también Contardo 

(2020) aborda el ejercicio de la autoridad considerando una subvaloración de los subalternos, 

podemos afirmar que, resulta coherente para las élites ese temor que se ve materializado a partir 

de octubre de 2019: los subalternos, sus subordinados, ya no siguen las normas básicas de 

convivencia social. Urge una explicación, y por esta razón es que las élites se encierran aún más 

en sí mismas ante el contexto de peligro, para comprender, en primer lugar, las causas de los 

acontecimientos, continúan usando este espacio de privilegio para dirigirse a su propio grupo 

social para encontrar las respuestas, a preguntas que aún no están del todo claras los primeros 

días.  

En la Ficha de análisis Nº3, correspondiente a un editorial del 20 de octubre de 2019, en que se 

identifica como destinatario del discurso a las élites, se indica lo siguiente:  

“Sería, por cierto, miope desconocer el fuerte descontento popular que provocó la 

ahora suspendida alza de tarifas del metro de Santiago, probable expresión de 

múltiples otras frustraciones acumuladas por una ciudadanía que, habiendo 

experimentado un progreso notable en sus condiciones de vida, sigue enfrentada a 

dolorosas precariedades, temores e inequidades. Es responsabilidad de las 

dirigencias políticas, y en particular del Gobierno y de los parlamentarios, no solo 

hacerse cargo de ello, sino también analizar críticamente en qué medida sus 

propias actuaciones han incrementado esa insatisfacción”. 

Cuadro Nº3 
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En el ejemplo anterior es posible identificar de forma explícita el rol de conducción de las élites, 

y la crítica interna que subyace, cuando se señala que: “Es responsabilidad de las dirigencias 

políticas, y en particular del Gobierno y de los parlamentarios, no solo hacerse cargo de ello, sino 

también analizar críticamente en qué medida sus propias actuaciones han incrementado esa 

insatisfacción”. Aun cuando no están claras todas las causas del descontento, en tanto se reconoce 

como punto de inicio el alza del pasaje del Metro, como quién lanza un dardo sin calcular la 

distancia, ni haber practicado antes, este editorial deja entrever muy superficialmente que la 

ciudadanía percibe ciertas cuestiones que podrían motivar su descontento. Sin embargo, dado que 

el texto está dirigido a aquellos miembros de la élite que poseen el rol de solucionar esta crisis 

social, este reconocimiento de insatisfacción en la ciudadanía no es concedido como válido, en la 

medida que le recuerda a la propia élite que ha sido por las acciones lideradas por este mismo 

grupo social, que los que hoy se muestran descontentos han alcanzado grandes avances en su 

calidad de vida. Con lo anterior se viene a ratificar el rol conductor de las élites, a valorar 

positivamente lo realizado hasta ahora por el bien del país, más allá de las críticas actuales y el 

reconocimiento de algunas acciones negativas realizadas por la élite política. Surge, de esta 

manera, una primera reacción de reafirmar la autoridad del grupo social conductor, y diferenciar 

a las élites de la ciudadanía. .  

En tanto, en la Ficha de análisis Nº5, correspondiente a una editorial del 22 de octubre de 2019, 

en que se identifica como destinatario del discurso a las élites, se indica lo siguiente:  

“Las decisiones deben zanjarse por el proceso deliberativo democrático, evitando 

medidas precipitadas, impuestas por la presión de lo que se cree son las demandas 

de la calle”. 

Cuadro Nº4 

En un mensaje dirigido nuevamente a quienes les corresponde el rol de conducción de la 

sociedad, y por lo tanto de superación de esta crisis, se les recuerda que no pueden dejarse 

presionar, ni muchos menos pueden renunciar a su rol de liderazgo como parte de la élite: “Las 

decisiones deben zanjarse por el proceso deliberativo democrático”, con esto de refieren a dos 

cuestiones centrales: por una parte, se indica que la democracia sólo puede desarrollarse a partir 

de los criterios que las élites han establecidos como válidos, en el caso de Chile, es una 

democracia liberal. Por otra parte, se reafirma que la conducción del país sigue estando en la élite 



87 
 

escogida para tales fines. Ceder a las demandas levantadas en los espacios de protesta social de 

esos días, implicaría ceder ese espacio de poder a los subalternos, lo que resulta inaceptable.  

Pese al mensaje defensivo y protector del poder de las élites en el editorial antes mencionado, el 

mismo 22 de octubre de 2019, en la Ficha de análisis Nº6, en que se identifica como destinatario 

del discurso a la ciudadanía, siendo el primer texto analizado que tiene este grupo social como 

público objetivo, se indica lo siguiente:  

“Pero esta deliberación es incompatible con la violencia en cualquiera de sus 

formas. Por eso es tan urgente el restablecimiento del orden público y el Estado no 

puede fracasar en esta tarea sin renegar de su propia justificación. Para esto el 

Gobierno, pero también las fuerzas policiales y militares actuando dentro del 

marco de la legalidad, junto a los demás órganos constitucionales, deben contar 

con el respaldo decidido y sin ambigüedades de la ciudadanía. Cabe también al 

Gobierno ser especialmente cuidadoso en el uso del lenguaje y evitar el uso de 

expresiones que terminen afectando el discurso de tranquilidad y prudencia que 

tanto se requiere en estos momentos”. 

Cuadro Nº5 

El texto citado da cuenta del reconocimiento de la soberanía de los subalternos para la existencia 

de las instituciones que permiten a las élites ejercer su autoridad: “Para esto el Gobierno, pero 

también las fuerzas policiales y militares actuando dentro del marco de la legalidad, junto a los 

demás órganos constitucionales, deben contar con el respaldo decidido y sin ambigüedades de la 

ciudadanía”. Nuevamente, se reafirma la idea de que quienes ostentan estos cargos de poder: 

gobierno, fuerzas policiales y militares, no son parte de la ciudadanía, en tanto la diferenciación 

tan tajante de roles atribuidos, no permiten vislumbrar un espacio compartido. En cambio, sí 

resulta evidente una necesidad mutua entre ambos grupos sociales.  

Aunque no se les reconoce el derecho a determinar el rumbo que debe seguir el país, ni mucho 

menos a instalar sus demandas, incluso en aquellos ámbitos que afectan directamente su vida 

cotidiana, en el texto a los subalternos se les valida como sujetos en los que reside la soberanía, y 

que por lo tanto son indispensables para la legitimidad del ejercicio del poder, e incluso de la 

violencia, en contra ellos mismos, por el supuesto bien mayor que constituye el restablecimiento 

del orden público.  
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El valor que se le atribuye al orden como bien superior es, en opinión de Salazar (2006), 

consecuencia del legado portaliano en la forma de ejercer el poder y la autoridad por las élites 

chilenas. Esta mirada de la sociedad y los subalternos que la conforman, explican, por una parte, 

el reconocimiento a la soberanía que reside en ellos, y que por lo tanto los hace indispensables 

para la legitimidad de los procesos políticos, pero por otra parte, también justifica la mirada de 

subvaloración hacia el gran grupo social constituido por los subordinados, y que por lo tanto no 

forman parte de las élites. Araujo (2016), basándose, también en lo postulado por Salazar, entre 

otros, afirma que,  

“(...)la función política residual del pueblo, o de los subordinados de manera general (que, 

vale la pena insistir, no implica la abolición radical de su función), se produce en el ideal-

tipo portaliano ciertamente por factores paternalistas, pero también porque el pueblo o el 

subordinado es representado como carente de las virtudes cívicas indispensables, 

barbarizado y minorizado. Es en función de esta imagen que se sostendrá la necesidad, en 

aras del orden, de una obediencia maquinal: una obediencia que se espera se base en el 

sometimiento indisputado al mando. Pero un mando que, se sabe, porque se lo ejerce, que 

no dispone del grado de poderío del que pretende hacer alarde frente a los subordinados” 

(p. 47). 

Vale la pena revisar de forma particular lo señalado en los textos editoriales correspondientes al 

26 de octubre, dado que el día anterior se desarrollaron manifestaciones muy significativas por su 

masividad en diversas ciudades del país. El medio de comunicación estudiado titula en su 

portada: “Santiago y regiones viven las mayores manifestaciones públicas registradas en Chile”, 

y presenta 3 editoriales este día, todos dirigidos a las élites, siendo uno de ellos dedicado a la 

masiva manifestación.  

En la Ficha de análisis Nº16, en la cita de identificación del destinatario, se señala: 

“Arriesga equivocarse quien intente dar interpretación unívoca a la multitudinaria 

marcha de ayer por la Alameda. Desde luego, sería erróneo que los partidos de 

oposición pretendieran ver en ella una señal en su favor. Ciertamente, la 

convocatoria suponía una fuerte crítica al Gobierno, pero ella se enmarcaba dentro 

de un cuestionamiento más amplio a toda la clase política”. 
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Cuadro Nº6 

El mensaje a la élite es claro: El único diagnóstico válido hasta el momento es la crisis de 

autoridad que desafía a las élites. Ningún sector político puede arrogarse la representación de los 

subalternos movilizados, y por lo tanto no se ve, en el corto plazo, una salida al conflicto que 

permita a las élites mantener su posición de poder.  

El análisis de los destinatarios de los editoriales del diario El Mercurio entre el 18 y el 31 de 

octubre de 2019, vienen a confirmar la mirada utilitaria de las élites hacia los subalternos. Solo a 

través de los subordinados se justifica el ejercicio de la autoridad de las élites. Sin embargo, se 

trata del reconocimiento de una soberanía limitada a confirmarlos en su posición de poder, que en 

este contexto se encuentra fuertemente cuestionada.  

 

5.2.2 Los destinatarios de los editoriales de El Mercurio en noviembre 

En el gráfico Nº2 (p.91) podemos ver los resultados de la aplicación de las fichas de análisis a 36 

editoriales. El periodo comprendido abarca desde el 1 hasta el 15 de noviembre de 2019, en el 

que se mantiene como público objetivo mayoritario identificado a las élites, con un 88,9%. De los 

tres editoriales publicados el primer día analizado del mes de noviembre, todos están dirigidos a 

las élites. Llama la atención el editorial correspondiente a la Ficha de análisis Nº 30, que se titula: 

«Las redes y la crisis». En la cita de identificación del destinatario, se señala lo siguiente:  

En estos días de convulsión social, las redes sociales han adquirido gran 

protagonismo. En un análisis efectuado por la sección El Polígrafo de este diario, 

se evidenció un aumento sustantivo de la circulación de noticias falsas, las que 

fueron compartidas o comentadas casi dos millones de veces, abarcando tópicos 

relativos a los derechos humanos, acusaciones contra Carabineros y Ejército, y 

daños a la infraestructura y servicios básicos, en un claro afán por aumentar la 

sensación de inseguridad. La investigación sólo considera el análisis de contenidos 

circulados en Facebook, Twitter e Instagram, pues no es posible medir WhatsApp, 

otra fuente relevante de información, altamente utilizada y que, en períodos de 

efervescencia social, no solo sirve de catarsis entre quienes conforman las redes 
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grupales, sino que también de reforzamiento de posiciones y opiniones, y un 

instrumento eficaz de convocatoria. 

Cuadro Nº7 

Resulta llamativo el vínculo que se realiza entre la crisis social y las redes sociales, no porque no 

exista este vínculo, si no por lo negativo de la asociación. En 2012(b), al año siguiente del 

movimiento de los indignados en España, Manuel Castells, como tantos otros, teorizaba sobre los 

alcances de las redes sociales como la configuración de una nueva forma de espacio público, 

luego de ver, con asombro, las consecuencias de estas tecnologías en cuestiones tangibles del 

devenir de los países, como fue el caso de lo ocurrido durante la denominada “Primavera árabe”. 

En las páginas iniciales de su libro Redes de indignación y esperanza, señalaba:  

“Ocurrió cuando nadie lo esperaba. (...) No fue solo la pobreza o la crisis económica, o la 

falta de democracia lo que provocó esta rebelión polifacética. (...) Fue fundamentalmente 

la humillación causada por el cinismo y la arrogancia causada por los poderosos, tanto del 

ámbito financiero como el político y cultural, lo que unió a aquellos que transformaron el 

miedo en indignación y la indignación en esperanza de una humanidad mejor”. (p.12) 

Castells en este libro busca ayudar a comprender los movimientos sociales que surgían esos años 

y que utilizaban las tecnologías mediadas por la conexión global a través de internet. En la 

actualidad, estar conectados de forma permanente no es una novedad, y sin ser excesivamente 

pesimista, cuesta pensar que el uso de este tipo de tecnologías efectivamente nos haya 

transformado en una humanidad mejor. Sin embargo, no es menos cierto que la interconexión 

global y permanente de una porción muy significativa del planeta ha modificado dramáticamente 

la forma en que nos relacionados, ahora mediados por dispositivos y espacios virtuales como son 

las redes sociales.  

Dar una mirada muy superficial a las transformaciones mediadas por el uso de este tipo de 

tecnologías en los vínculos sociales, y por cierto, al surgimiento de determinados movimientos 

sociales que hacen uso de dichos medios de comunicación, nos hacen volver, nuevamente, sobre 

la legitimidad de la autoridad y el rol de los subalternos en la sociedad. Pese a las intervenciones 

y manipulaciones que han quedado demostradas que se pueden realizar en las redes sociales, 

luego del triunfo de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, la masificación de 

noticias falsas, la creación de perfiles falsos, entre otras, este espacio virtual de comunicación 
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continúa dando la posibilidad de masificar un mensaje a grupos que no son parte de las élites, y 

que por lo tanto, no tiene acceso a posicionar sus discursos en los medios de comunicación 

tradicionales.   

 

 

Gráfico Nº2 

 

Esta posibilidad de acceso a una red de comunicación de impacto global ha generado gran 

cuestionamiento hacia las élites, y por cierto, también en contra de los medios de comunicación 

tradicionales, que hasta el surgimiento de estas tecnologías tenían el monopolio de la difusión 

masiva de información (Castells, 2012a; 2012b). Teniendo lo anterior en cuenta, no resulta 

extraño, entonces, que un diario como El Mercurio, en un contexto de crisis social y 

cuestionamiento a las formas de autoridad establecidas, dedique un editorial a deslegitimar la 

confiabilidad de las redes sociales comparándolo con un medio de comunicación tradicional, y de 

paso, haga referencia a los organismos a cargo de restablecer el orden público, y por lo tanto, 

responsables de la mantención de la autoridad de las élites, dejándolos como víctimas de ataques 

y noticias falsas que buscan deslegitimar su rol en la sociedad.  
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Es importante recordar que este editorial tiene como público objetivo a las élites, y no a los 

subalternos. Por tanto, cuando apela a deslegitimar la influencia de las redes sociales, lo hace al 

interior del propio grupo al que pertenece, buscando resguardar su espacio de influencia como 

conductores de la sociedad. 

 

Según se indica en el editorial, en “un análisis efectuado por la sección El Polígrafo de este 

diario, se evidenció un aumento sustantivo de la circulación de noticias falsas, las que fueron 

compartidas o comentadas casi dos millones de veces, abarcando tópicos relativos a los derechos 

humanos, acusaciones contra Carabineros y Ejército, y daños a la infraestructura y servicios 

básicos, en un claro afán por aumentar la sensación de inseguridad”. A lo ya señalado sobre lo 

que se indica en el texto, es posible agregar que el medio se atribuye la capacidad de interpretar 

las razones que pudieron llevar a las personas a generar y/o difundir dichas noticias falsas, que 

además permite subestimar la crisis que se enfrentaba en ese momento, a partir de la mención 

solo de las noticias relativas a estos hechos que resultaron falsas, sin señalar en un esfuerzo de 

equilibrio, que otras informaciones vinculadas a estas mismas temáticas resultaron ciertas.  

El primer editorial que tiene como destinatario a la ciudadanía en el mes de noviembre, 

corresponde al día 7 de ese mes, en la Ficha Nº45. En la cita de identificación del destinatario se 

indica lo siguiente:  

El daño que han sufrido estas obras debido a la acción vandálica en diversas 

ciudades del país reviste la mayor gravedad. En efecto, el perjuicio causado excede 

con mucho el mero costo material de su reparación. Es la cotidianidad ciudadana la 

alterada y, de alguna forma, es el propio tejido comunitario el que resulta 

finalmente debilitado al destruirse aquellos elementos que ligan a una sociedad con 

su pasado común. No es extraño, por lo mismo, que grupos anarquistas hayan 

fijado como uno de los blancos de su acción violenta estas obras que simbolizan 

todo aquello que su ideología pretende negar. 

Cuadro Nº8 
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El texto busca generar adhesión o identificación por parte de la ciudadanía, al resignificar los 

daños a bienes públicos, haciéndolos ver como un ataque directo a las comunidades: “Es la 

cotidianidad ciudadana la alterada y, de alguna forma, es el propio tejido comunitario el que 

resulta finalmente debilitado al destruirse aquellos elementos que ligan a una sociedad con su 

pasado común”. Resulta llamativo, al menos,  que en medio de una crisis social de gran 

envergadura, el foco de un medio de comunicación con el rol social que sabemos cumple, no este 

centrado en la vida de las personas.  

Por cierto que es condenable el daño que puedan sufrir objetos de gran significado cultural, pero 

al momento de ponderar, siempre debiera ser más relevante la vida humana. En tres semanas 

habían fallecido 24 personas en el contexto de las manifestaciones sociales, también habían 

centenares de heridos, algunos de ellos con daños permanentes en sus ojos, a consecuencia del 

impacto de balines y otros proyectiles en la zona ocular. La Sociedad Chilena de Oftalmología 

declaraba “epidemia sanitaria por las más de doscientas personas con lesiones oculares a causa de 

disparos policiales” (Ruíz, 2020, p.28). El presidente de Colegio Médico, el doctor Patricio Meza 

indicaba a la radio Cooperativa el 5 de noviembre: “Durante dos semanas de manifestaciones se 

cuentan más de 180 heridos oculares, número que solo se acerca a las 154 personas con ojos 

lesionados que se registraron durante el conflicto palestino-israelí en un periodo de 6 años”. 

 

Al analizar todos los textos editoriales entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre de 2019, en 

relación al destinatario de su discurso, es posible señalar que de 63 publicaciones, solo 9 fueron 

dirigidas al público más abundante en la sociedad. Confirmando con esto que al menos este 

espacio del diario está dirigido a las élites.  
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Gráfico Nº3 

 

 

 

5.2.3 ¿De qué hablan los editoriales que tienen como destinatarios a los subalternos? 

Dado que solo en 9 oportunidades el diario El Mercurio decide ocupar sus editoriales para 

hablarle a los ciudadanos, es decir, a los subalternos, el grupo mayoritario que no es parte de 

élite, vale la pena conocer el contenido de estos 9 llamados. 

 

Fecha Titular editorial Cita en que se identifica el destinatario 

22/10/2019 Identificar y 
condenar la violencia  
 

“Pero esta deliberación es incompatible con la 
violencia en cualquiera de sus formas. Por eso es tan 
urgente el restablecimiento del orden público y el 
Estado no puede fracasar en esta tarea sin renegar de 
su propia justificación. Para esto el Gobierno, pero 
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también las fuerzas policiales y militares actuando 
dentro del marco de la legalidad, junto a los demás 
órganos constitucionales, deben contar con el respaldo 
decidido y sin ambigüedades de la ciudadanía. Cabe 
también del Gobierno ser especialmente cuidadoso en 
el uso del lenguaje y evitar el uso de expresiones que 
terminen afectando el discurso de tranquilidad y 
prudencia que tanto se requiere en estos momentos”. 
 

22/10/2019 Ataques a medios 
 

“Preservarla implica disponer de un sistema 
informativo plural, libre y diverso, donde los medios 
tengan plena libertad editorial, en el que los periodistas 
puedan ejercer libremente su deber de informar y la 
ciudadanía acceder al derecho de la información social. 
En un contexto informativo seriamente afectado por la 
difusión de noticias falsas, los medios profesionales 
deben cumplir el rol ético de recabar, seleccionar y 
difundir información confiable, verificable y veraz. 
Solo un sistema informativo vigoroso y libre permite 
una democracia plena”. 
 

25/10/2019 Civismo, diálogo e 
instituciones 
 

“Uno de los aspectos desalentadores de la crisis que 
hoy enfrenta el país es la desconcertante dificultad de 
algunos sectores para separar y distinguir 
explícitamente entre las acciones de violentistas y 
vándalos, por un lado, y las de ciudadanos que han 
manifestado su protesta de manera pacífica, por otro. 
Aunque suelen repetirse expresiones generales de 
repudio a la violencia, no se ha advertido por parte de 
todos los actores una misma claridad conceptual ni un 
juicio moral categóricamente condenatorio hacia 
quienes protagonizaron brutales ataques al normal 
funcionamiento del país”. 
 

27/10/2019 Preguntas acuciantes 
luego de nueve días 
críticos 
 
 
 

La acumulación de hechos impactantes y de escenas 
contradictorias en un espacio tan reducido de tiempo 
dificulta cualquier análisis. La verdadera significación 
de todo lo vivido probablemente sólo será entendida 
conforme el paso de las semanas atempere los 
desbordes de emocionalidad que han marcado estas 
jornadas. 
 

28/10/2019 La crucial libertad de Pero en Chile —y sin perjuicio de la legítima crítica 
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prensa que pueda formularse a actuaciones específicas— los 
medios de comunicación, además de representar una 
amplia diversidad de líneas editoriales y permitir la 
expresión de múltiples voces, también han procurado a 
lo largo del tiempo informar sopesando las evidencias, 
verificando rigurosamente las versiones que dan las 
distintas fuentes y presentando la información sin 
distorsiones. 
 

07/11/2019 Ataque a la memoria 
 

El daño que han sufrido estas obras debido a la acción 
vandálica en diversas ciudades del país reviste la 
mayor gravedad. En efecto, el perjuicio causado 
excede con mucho el mero costo material de su 
reparación. Es la cotidianidad ciudadana la alterada y, 
de alguna forma, es el propio tejido comunitario el que 
resulta finalmente debilitado al destruirse aquellos 
elementos que ligan a una sociedad con su pasado 
común. No es extraño, por lo mismo, que grupos 
anarquistas hayan fijado como uno de los blancos de 
su acción violenta estas obras que simbolizan todo 
aquello que su ideología pretende negar. 
 

09/11/2019 Intolerancia instalada  
 

Corolario de este modo de interacción social es la 
'funa', el ataque intimidatorio para 'castigar' a quienes 
se apartan de aquella corrección. No es difícil observar 
una relación entre ese fenómeno y la justificación de la 
violencia. Cuando cierto discurso sostiene que algunas 
ideas deben ser proscritas, pues su sola expresión 
violentaría a quienes se asumen como propietarios de 
la verdad y la superioridad moral, suele operar en 
ciertos sectores —y especialmente en momentos de 
convulsión social— el efecto del 'plano inclinado' que, 
partiendo con la intolerancia, culmina en la agresión 
física, legitimada como acto de 'defensa' ante quien 
'ofende'. 
 

09/11/2019 Riesgos en la nueva 
agenda  
 

El país debe evitar sumar reformas que puedan mermar 
sustantivamente su capacidad de crecimiento, pues este 
es el principal motor de la recaudación.  
 

10/11/2019 Compleja actitud 
opositora frente a la 
crisis 

Llama la atención, sin embargo, que figuras de la 
centroizquierda históricamente comprometidas con la 
democracia y la construcción de acuerdos, hoy 
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 aparezcan restándose de colaborar frente al más 
acuciante de los problemas que vive el país. 
 

Cuadro Nº9 

 

De los 9 editoriales dirigidos a la ciudadanía, 6 de ellos abordan, de alguna manera, la violencia 

en el contexto de la manifestación social, haciendo un llamado a condenar estas acciones. 

Utilizando, nuevamente, la soberanía del pueblo para justificar el uso de la fuerza en el control 

del orden público. Lo anterior en el contexto de graves críticas al actuar de Carabineros y las 

Fuerzas Armadas, que no son debidamente recogidas en estos discursos, dando cuenta una vez 

más del uso utilitario de los subalternos con el fin de legitimar el rol de la autoridad en crisis.  

En los 3 editoriales restantes, se busca frenar las expectativas que los ciudadanos, llamando a la 

necesidad de mirar con distancia y sin emocionalidad los últimos acontecimientos, ponderando 

las consecuencias de acoger las demandas ciudadanas en el largo plazo, y condenando aquellos 

sectores políticos que han cedido, aceptando avanzar en soluciones a las problemáticas 

manifestadas en el contexto de la protesta social, apuntando a estas últimas como alejadas de las 

construcción de acuerdos y antidemocráticas. Cabe recordar que en concepción democrática, que 

aquí se menciona, es aquella en la que los ciudadanos concurren con su voto a escoger sus 

representantes, y que son estos representantes, miembros de las élites, los llamados a liderar 

propuestas y soluciones legitimados por dicha representación. Las manifestaciones de demandas 

sociales estarían fuera del marco establecido, desafiando la autoridad legítima, y por lo tanto, a la 

misma democracia, desde el punto de vista de las élites, en tanto se considera este sistema 

político como un procedimiento, y no como una forma de ejercer soberanía.  

 

En consecuencia, es posible aseverar que los editoriales del diario El Mercurio, al menos en el 

periodo que hemos analizado, tienen como público objetivo imaginario (Charandeau, 2003) al 

mismo grupo social al que pertenecen: las élites.  
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5.3 ¿SOBRE QUÉ HABLAN LOS EDITORIALES DE EL MERCURIO? 

 

La construcción de un discurso público implica una interacción social (Van Dijk, 2000b), en la 

medida en que un medio de comunicación desarrolla un tema dirigido a un cierto público, bajo un 

formato determinado, esta interacción genera efectos en la sociedad. El Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) (Van Dijk, 1978, 1980, 1996, 2000a, 2000b, 2009, 2011, 2012; Wodak y Meyer, 

2003), busca identificar y analizar las perspectivas sociales del discurso, las más comunes son: 

acción, contexto, poder e ideología (Van Dijk, 2000b, p.27). 

Parte de lo analizado en los 63 editoriales estudiados son las macroestructuras semánticas y sus 

respectivas macroproposiciones asociadas, presentes en los discursos construidos por el diario El 

Mercurio durante el denominado estallido social. Se han identificado 28 temas o 

macroestructuras semánticas, cuya presencia en el discurso no es inocua, más aún si ya hemos 

podido establecer a partir del análisis anterior que, mayoritariamente, los temas que se abordan en 

estos editoriales van dirigidos a las élites del país, de quienes, en definitiva, depende el rumbo de 

la sociedad chilena.  

Siguiendo con el postulado de Araujo (2016) que ya consideramos en nuestro análisis anterior, 

sobre la manera de ejercer la autoridad en nuestra sociedad motivada fundamentalmente por el 

miedo a la rebelión de los subordinados, daremos cuenta sobre qué habla El Mercurio a las élites, 

porque quien construye un discurso siempre lo hace desde un rol social y una posición (Van Dijk, 

2000b). En este caso, desde un medio de comunicación que es parte de la élite, que habla en este 

mismo grupo, a partir de la autoridad que posee como medio de comunicación social.  

 

 

5.3.1 Los temas orientadores de los editoriales del mes de octubre 

En los editoriales analizados en el mes de octubre, los temas más recurrentes tienen relación con 

las causas de la crisis social y los hechos sorpresivos ocurridos a partir de este mes. También 

aparece como mucha fuerza la violencia en las manifestaciones (gráfico Nº4).  
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Gráfico Nº4 
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Salvo algunas excepciones, las crisis sociales tienden a tomar por sorpresa a las autoridades que 

se ven enfrentadas a estos acontecimientos. En el caso del denominado estallido social chileno, 

no fue diferente. Las élites del país se mostraban impactadas e incrédulas, no solo frente a los 

hechos de violencia, también por las demandas sociales expresadas por la ciudadanía. En la 

mayoría de los casos se citaba el gran avance de la sociedad chilena en calidad de vida y nivel 

educacional, junto con mencionar las condiciones de origen en la pobreza, de muchas de las 

familias que hoy se reconocen como clase media. Octubre, sin duda, fue un mes que generó un 

gran impacto y mucha incertidumbre, lo que se ve reflejado también en los editoriales analizados 

de El Mercurio.  

Los hechos sorpresivos a los que se hace referencia en 11 oportunidades, de los 27 editoriales 

estudiados en el mes de octubre, tienen relación, según subyace en la construcción discursiva, con 

la dificultad para poder medir la magnitud de los acontecimientos, comprenderlos, y anticiparlos 

(fichas Nº 2, 3 y 9). El impacto generado por la crisis en las élites queda de manifiesto en la falta 

de certezas que el medio de comunicación en cuestión, desde su posición de miembro de la élite, 

transmite en ocasiones reiteradas. Junto con la sorpresa, se hace referencia a las causas probables 

del conflicto, luego de algunos días y, según se señala, luego de haber superado los actos de 

violencia de más impacto. Tal vez como una manera de ir buscando caminos posibles de solución 

que permitan mantener su posición de autoridad en la sociedad chilena, el medio de 

comunicación estudiado busca dar insumos a su público objetivo que parece incapaz de contener 

el descontento popular. El primer reconocimiento causal se realiza el 20 de octubre (ficha Nº3), y 

está vinculado con la superación del alza del pasaje del metro de Santiago como el motivo de esta 

crisis, sin embargo, el 23 de octubre (ficha Nº8) se indica que aún no son claras las demandas de 

la ciudadanía.  

Esta falta de identificación de las causas del conflicto social parece ser más una forma de 

negación de las élites, dado que es cuantiosa la literatura de organismos internacionales que 

apuntaban a los conflictos que la sociedad chilena debía superar (Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo [PNUD], 2004; 2017a; 2017b; 2019).  

En la medida que avanzan los días, los editoriales abordan algunas de las demandas sociales 

(ficha Nº 14), sin embargo, más que acoger lo expresado por la ciudadanía, se manifiestan 

reparos a las mismas (fichas Nº22 y 23), tanto por considerarlas mal identificadas causalmente 



101 
 

(ficha Nº16), como por su inviabilidad económica (ficha Nº19), manteniendo con esto el estilo de 

ejercicio de la autoridad que no da espacio a la expresión y demandas de los subalternos. En el 

único editorial en el que se validan las demandas concretas de los ciudadanos, se utilizan como 

argumentos para desestimar la necesidad de una nueva Constitución (ficha Nº 25), por no dar 

respuesta a las motivaciones más profundas de la crisis social.  

La violencia en las manifestaciones se identifica como el tercer tema con mayor número de 

referencias en el mes de octubre: 11 en total, lo que resulta esperable, dado el nivel de impacto 

que este tipo de hechos generó a partir del 18 de octubre. Sin embargo, no es el único tipo de 

violencia que colmaba los medios de comunicación y redes sociales por esos días. Las personas 

fallecidas en el contexto de la manifestación y la violación a los derechos humanos de 

carabineros y militares encontra de manifestantes, eran temas que ya estaban presentes, instalados 

por la fuerza de la contingencia, y que no son recogidos de forma equilibrada en este espacio del 

diario, ya que en este mes solo aparece mencionado una vez (ficha Nº17). Cabe preguntarse, 

entonces, si para las élites resulta más relevante el daño material que la pérdida de una vida 

humana. Es una pregunta que, por cierto esta tesis no tiene, por su metodología, la aspiración de 

responder, pero lo que sí podemos decir al respecto es, que al momento de relevar un tema sobre 

otro, desde el punto de vista comunicacional en sus editoriales, fue más relevante el daño 

material.  

La referencia específica que se incluye sobre la violación a los derechos humanos de los 

manifestantes se desarrolla el 27 de octubre, y se enmarca en lo que diario tituló: “Preguntas 

acuciantes luego de nueve días críticos”. Este extenso editorial señaló, bajo el subtítulo “la 

serenidad como imperativo”, lo siguiente: “Como lo han advertido analistas y figuras de distintos 

sectores, hoy la prioridad ha de ser el completo restablecimiento del orden público, función 

básica del Estado. Aquello ha de hacerse con celoso respeto a los derechos de las personas, y por 

lo mismo ha sido valiosa la actuación del INDH y la decisión de la Alta Comisionada de la ONU 

de enviar equipos al país, entendiendo que la decisión extrema de haber declarado estado de 

emergencia basó su legitimidad precisamente en la necesidad de resguardar tales derechos, 

vulnerados por las acciones violentistas”.  

El 23 de octubre, el diario El Mercurio en la página 6 del cuerpo C, correspondiente a noticias 

nacionales, daba cuenta de la existencia de 16 personas fallecidas, de las cuales 8 habían podido 
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ser identificadas. Estos antecedentes fueron entregados en una nueva reunión extraordinaria de 

los fiscales de Chile, en la que además se informó sobre la posible participación de militares en la 

muerte de cuatro de ellos. Pese a haberlo publicado en la sección de noticias del diario, 4 días 

después, al hacer referencia por única vez en sus editoriales del mes de octubre sobre la situación 

de los derechos humanos en Chile, en el contexto de las manifestaciones que aún se 

desarrollaban, analizando las macroestructuras semánticas tratadas en este espacio de opinión 

destinado exclusivamente a la opinión del medio de comunicación en cuestión, parece 

concluyente que no resultó pertinente abordar este tipo de hechos, y más aún, la manera de 

disponer el discurso el día 23 de octubre, parece buscar una forma de equiparar la responsabilidad 

de los manifestantes violentos, que por cierto cometieron delitos, con las acciones de agentes del 

Estado en contra de personas, justificando su actuar en cuestiones tan básicas como dar cuenta de 

que el origen de los acontecimientos que afectan el país no han sido motivados por agentes del 

Estado, y de alguna manera eso los liberaría de responsabilidad y legitimaría su acción. Y además 

señalar de forma directa que la primera prioridad en este momento es el restablecimiento del 

orden público, encargo que cumplen los mencionados agentes del Estado, el que no cabe duda 

debe ser restablecido pero no a costa de poner en peligro la integridad de las personas. Teniendo 

en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar que, tal como se indica en un documento elaborado 

para la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, en el 

contexto de la discusión del “Proyecto que Fortalece las sanciones del delito de robo en lugar no 

habitado valiéndose de la multitud con ocasión de calamidad pública o de grave alteración del 

orden público” que se debatía en noviembre de 2019, a propósito de los hechos ocurridos en el 

marco del estallido social, el concepto de «orden público» no está definido por la Constitución 

vigente, tampoco por la Ley particular al respecto, por lo que se le considera un concepto difuso. 

Esta falta de definición en cuanto a sus características, permite a su vez la interpretación de su 

alteración y/o restablecimiento según haya sido considerado por la autoridad en determinado 

caso.  

Cabe destacar también los informes elaborados por los mencionados INDH y ONU, que 

confirmaron la violación de derechos humanos en Chile, en el contexto del estallido social. A 

modo de ejemplo podemos referir lo que indica el INDH en su informe anual, que analizó lo 

ocurrido en Chile entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, y en sus conclusiones señaló, entre 

otras cosas, lo siguiente: “(...) el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, 
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se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros 

derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de 

perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares” (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos,  [INDH], 2019, p. 75).  

Considerando los datos recogidos en los editoriales sobre el tema de la violencia, y la decisión 

del medio de comunicación de no incluir las consecuencias negativas de la violencia policial en la 

integridad de los manifestantes, se puede considerar que aquellas cuestiones que afectan a los 

subalternos en la medida que no implica una consecuencia de un daño material, como ocurre con 

la mención a los usuarios del metro, son vistas al menos como irrelevantes. O bien, son 

estratégicamente no mencionadas para sustentar la legitimidad de las acciones de control del 

orden público, que resulta más plausible. Esta defensa del orden sin importar las consecuencias 

vendría a confirmar, de alguna manera, la tesis de Araujo (2016) sobre la manera autoritaria de 

ejercer el rol de autoridad en la medida en que los subalternos son considerados una amenaza, 

más aún en este contexto de crisis social.  

 

5.3.2 Los temas orientadores de los editoriales del mes de noviembre 

En el mes de noviembre, en tanto, se refuerza las causas de la crisis social como el tema con 

mayor presencia en el desarrollo de los editoriales analizados. Este tema aparece mencionado en 

20 oportunidades, aunque en varios de ellos las proposiciones asociadas dan cuenta de la 

necesidad de no ceder frente a las demandas de los manifestantes (fichas Nº 28, 33, 35, 38, entre 

otras).  

El segundo tema que aparece con mayor presencia en el mes de noviembre es precisamente el 

paso siguiente a la identificación de las causas de la crisis, nos referimos a las alternativas de 

solución. Entre ellas destacan las afirmaciones que vendrían a confirmar que el desarrollo 

liderado por las élites del país habría apuntado al camino correcto (ficha Nº41), disminuyendo la 

pobreza y la desigualdad (ficha Nº32), aumentando la escolaridad de las personas y mejorando su 

calidad de vida. Situando el origen de las malas evaluaciones a cuestiones como las jubilaciones 

(ficha Nº38), el precio de los medicamentos (ficha Nº29) o el endeudamiento de los hogares 

(ficha Nº23), en situaciones puntuales o como consecuencia del estilo de vida de las personas.  
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Podemos ver (gráfico Nº4, p.99) también que, en el mes de noviembre, surge con fuerza la nueva 

Constitución como tema abordado en los editoriales, a diferencia del mes anterior. Esto se 

justifica porque es precisamente en este mes en que coyunturalmente se instala esta idea como 

una posibilidad concreta. Con 12 menciones, las macroprosiciones asociadas a este tema, dan 

cuenta de la oposición inicial de este grupo social al cambio constitucional. No se le considera 

como una alternativa de solución a la crisis y se indica además que no es una prioridad para la 

ciudadanía (ficha Nº36). Luego de la presión ejercida por la oposición al gobierno de Piñera para 

avanzar en la redacción de una nueva Constitución, El Mercurio en su publicación del 6 de 

noviembre de 2019, en el cuerpo C, página 2, titulaba citando al Presidente Piñera: “Estoy 

absolutamente disponible a discutir, con participación de la ciudadanía, mejoras, cambios y 

modernizaciones a la Constitución”, abriendo la puerta a dicho debate, idea que se fue 

consolidando en el oficialismo y materializando a través de acuerdos internos que abrirían el 

diálogo con la oposición en el parlamento, y que sería ratificada por el primer mandatario la 

noche del 12 de noviembre, al dirigirse a todo el país, haciendo un llamado, entre otras cosas, a 

alcanzar un acuerdo:  

“por una nueva Constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, 

pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para 

que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, 

sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo 

pacto social que Chile necesita” 

Previamente a este anuncio, El Mercurio ya le hablaba al Presidente Piñera a través de su 

editorial (ficha Nº55), señalando: “Cabe al Gobierno una especial responsabilidad en explicar a la 

ciudadanía, en particular a quienes lo respaldaron electoralmente, las razones y convicciones que 

lo han llevado a decidirse a impulsar un proceso constituyente para avanzar hacia una Nueva 

Constitución”. Junto con pedir explicaciones al Presidente al día siguiente, pues este medio de 

comunicación representa a muchos de los electores de Piñera (y luego de hecho el punto sobre la 

molestia que un cambio constitucional provoca en las élites), el editorial intenta defender el 

espacio de poder que aún mantiene este grupo social: esta defensa la construye desde la 

afirmación de que la redacción del nuevo pacto social debía ser realizado en el Congreso, 

considerando que más allá de las posiciones políticas, los parlamentarios son parte de las élites. 
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Recurren nuevamente a los subalternos, para fines de nuestro análisis: a la ciudadanía, para 

confirmar su autoridad, ratificando que el documento sólo resultaría legítimo si era emanado de 

los líderes electos en los que dichos ciudadanos delegan el poder constituyente (ficha Nº57). Ese 

mismo día, para mayor abundamiento, se dedicaba un segundo editorial para señalar que una 

nueva Constitución traería perjuicios económicos por aumentar la incertidumbre (ficha Nº58). En 

la madrugada del 15 de noviembre, y luego de arduas negociaciones entre las fuerzas políticas 

representadas en el parlamento, se alcanzó el denominado“Acuerdo por la paz social y la nueva 

Constitución”, materializado en un documento de dos páginas quedaba sellado el inicio del 

proceso constituyente que llevaría a Chile a contar con una nueva Constitución. Dicho texto 

comienza con la siguiente afirmación: “Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo 

la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, 

los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz 

y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. Ese 

procedimiento “inobjetablemente democrático” no era planteado de este modo por El Mercurio 

en la edición de ese mismo día, que en el discurso su editorial le recordaba a su público objetivo, 

que el poder constituyente legítimo seguía estando en su grupo social, es decir, en los 

parlamentarios y el Presidente de la República, y que la decisión de entregar a otro organismo 

dicho poder, permitiendo incluso que saliera de los márgenes dados por los grupos que componen 

las élites del país, sería su responsabilidad, así como también las consecuencias (ficha Nº62).  

Esta suerte de justificación o defensa corporativa en torno a lo realizado por la élite chilena, pese 

a la significativa crisis que da cuenta de una profunda fractura social, habla de la incapacidad de 

este grupo dirigente de dar paso al cambio y la transformación en el interior de su grupo social, 

menos aún, a la integración de otros sectores sociales a los terrenos que definen el devenir de 

Chile, sin cooptarlos. Lo que parece ser una acción desesperada por argumentar en favor de las 

críticas que realizan los subalternos, y mantener su posición de autoridad, podría llevarlos 

justamente en el sentido contrario, dado que, en la medida en que su posición no esté abierta a la 

transformaciones necesarias que demandan la mayoría de las personas, la única manera de 

posibilitarlas sería a través de la anulación completa de este grupo social como autoridad. Una 

medida de una radicalidad insalvable, y por esta causa, poco deseable, si pensamos en la 

superación de la fractura social y reconstrucción del tejido de la sociedad chilena como una 

aspiración.  
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Los 28 temas identificados en los editoriales analizados entre el 18 de octubre y el 15 de 

noviembre de 2019, pueden, a su vez, ser clasificados en cinco grandes unidades temáticas: crisis 

social, violencia, pacto social, instituciones y medios de comunicación. Hemos reunido en un 

sexto grupo los temas que no podían ser clasificados según los criterios anteriores y lo hemos 

denominado: otros.  

 

5.3.3 La crisis social 

En la clasificación bajo el criterio de crisis social, se reúnen: causas de la crisis social, solución 

de la crisis social, consecuencias económicas de la crisis social, protesta social, manifestación 

pacífica, crisis social y aprovechamiento de la crisis. En el gráfico Nº5 podemos ver cómo se 

comportan, comparativamente, estos temas en ambos meses estudiados.  

 

Gráfico Nº5 

Las causas de la crisis aparecen incluso con más frecuencia en los editoriales del mes de 

noviembre, aunque son el tema más abordado en los discursos en ambos meses. Las alternativas 

de solución, en cambio, se despliegan con fuerza en el mes de noviembre, siendo muy marginal 
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su presencia en octubre. Otro elemento que se destaca en los editoriales que abordan directamente 

la crisis social como tema principal, son las consecuencias económicas que estos hechos tendrán, 

lo que también ocurre con mayor fuerza en noviembre.  

Estas cifras permiten inferir que el mes de octubre fue un periodo de mucho impacto para las 

élites, dado que no se lograban desarrollar significativamente editoriales que se aventuraran en 

propuestas de salida a la crisis, ni tampoco en consecuencias inmediatas de la misma.  

 

5.3.4 La violencia  

Esto podría encontrar una explicación en el segundo criterio de clasificación que hemos 

establecido: La violencia (gráfico Nº6, p.108). Sin embargo, tal como ocurre con las causas de la 

crisis social, la violencia en las manifestaciones se vuelve más recurrente en el desarrollo de los 

editoriales del mes de noviembre, pese a que los ataques a las estaciones del Metro de Santiago, 

que constituye uno de los hechos de mayor impacto, tuvieron lugar en octubre, y son los que 

marcan el inicio de lo que se conoce como estallido social.  

Dónde sí vemos una presencia significativa de un tema relacionado con la violencia en el mes de 

octubre tiene que ver con las referencias al orden público, las que disminuyen en noviembre. La 

violencia ejercida por Carabineros, y las Fuerzas Armadas en el marco del decreto de estado de 

emergencia, posee más menciones en los editoriales de noviembre. Hay un tema que aparece 

expresado con fuerza en octubre y en noviembre también aunque con menos menciones, muestra 

recurrencia, por su contenido resulta además importante destacar en este análisis, y tiene relación 

con una teoría que se deslizaba en ese momento: la posibilidad de que lo ocurrido a partir del 18 

de octubre de 2019 fuera consecuencia de la planificación de una organización criminal, que tenía 

como objetivo derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. 
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Gráfico Nº 6 

 

Afirmaciones tendientes a confirmar esta tesis están presentes en editoriales de ambos meses, 

algunas son más explícitas que otras, pero dan cuenta de una teoría que explicaría la crisis social, 

y que es identificable desde los primeros editoriales analizados (ficha Nº2) hasta casi llegar al 

final del periodo estudiado (ficha Nº 50). El 9 de noviembre del 2019, el Presidente Sebastián 

Piñera, entrevistado por el diario El País, confirmaba que esta tesis efectivamente existía. Al ser 

consultado por los ataques incendiarios al Metro de Santiago, respondió: “En 15 minutos, de 

forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 

fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual. Es la obra de 

grupos criminales organizados, pero naturalmente el investigar esta situación y el llevarlos a la 

Justicia y sancionarlos corresponde a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial”. Sin embargo, 

hasta el día de hoy, no existen casos de conocimiento público que hayan podido dar con un 

indicio que permitiera seguir esa línea de investigación.  
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Comprendiendo los límites establecidos por nosotros mismos en esta investigación, no es posible 

saber a ciencia cierta si estas teorías efectivamente habían tomado fuerza significativa al interior 

de las élites, lo que sí podemos confirmar es que estaban presentes en los editoriales de El 

Mercurio (fichas Nº 2, 7, 9, 17, 27, 34, 40 y 50), textos que mayoritariamente tenían como como 

destinatario a las élites (con excepción del editorial correspondiente a la ficha Nº7, que tiene 

como destinatario identificado la ciudadanía). Una manera de interpretar la presencia de indicios 

de estas teorías en los editoriales, tendrían explicación en cuanto servirían de argumento para 

evitar ceder frente a las demandas de cambio. Sin duda, poder responsabilizar a un enemigo 

externo, y no a los propios ciudadanos del país de estos hechos de violencia, permite al grupo 

responsable de liderar esta sociedad, en los diversos ámbitos de desempeño, es decir, a las élites, 

mantener el convencimiento de que han ejercido la autoridad de forma correcta, y que por lo 

tanto no estaría en juego su eficiencia como tales.  

 

5.3.5 El pacto social  

 

Gráfico Nº7 
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Una de las cuestiones que se ponen en juego frente a una corriente transformadora, cualquiera sea 

su origen y sus métodos, es el pacto social regidor hasta ese momento. Por esto no resulta extraño 

que la dictadura de Augusto Piñochet elaborara una nueva constitución política, en tanto su 

proyecto tenía un carácter fundacional (Garretón, 1983). Lo que sí resultó llamativo es que al 

terminar la dictadura con el plebiscito del 1988, no se avanzara inmediatamente en la redacción 

de una nueva Constitución.  

El impacto que ha generado en las personas los hechos que desarrollaron a partir del 18 de 

octubre, junto con las muestras de adhesión ciudadana a través de manifestaciones de muy 

variada índole, dan cuenta de una corriente transformadora, que aún no encuentra un encause 

político partidista tradicional (tal vez porque no lo busca) pero que sin duda viene a poner en 

cuestión el pacto social, heredado de la dictadura (pese a las reformas realizadas), que nos rige 

como sociedad en la actualidad.  

Los editoriales analizados en este contexto de transformación también recogen la presencia del 

pacto social como una clasificación temática (gráfico Nº7, p.109). En él podemos ver que 

aparecen referencias a una nueva constitución, la democracia y la incertidumbre. Como ya hemos 

revisado, la nueva Constitución como macroestructura semántica surge con fuerza en el mes de 

noviembre, motivada por la coyuntura política y el acuerdo que termina dando pie al inicio del 

proceso constituyente. Como ya nos hemos referido a los alcances constitucionales en los 

editoriales, nos concentraremos en el segundo tema destacado por número de menciones, me 

refiero a la democracia.  

La primera referencia a la democracia aparece el día 22 de octubre del 2019 (ficha Nº7), en un 

editorial que se refiere al ataque sufrido por El Mercurio en Valparaíso y a partir de este hecho, 

da cuenta de otros atentados que han sufrido medios de comunicación o trabajadores de los 

mismos. Señalar que un ataque a los medios de comunicación, y por consecuencia evidente a la 

libre expresión, atenta contra la democracia, no podría ser rebatido, sin embargo, en los últimos 

años, los medios de comunicación en Chile, al igual que muchas otras instituciones, se 

encuentran fuertemente cuestionadas. En el caso de los medios masivos de información, una de 

las causas que se esgrimen para esta pérdida de credibilidad y adhesión tiene relación con la 

concentración de la propiedad de los mismos (Monckeberg, 2011; Sunkel y Geoffroy, 2002).  
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Según los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública, CEP de diciembre de 2019, ante 

la pregunta por la confianza que los encuestados tienen en relación a las instituciones  por las que 

se les consulta, en el caso de los medios de comunicación: Diarios, Televisión y Radios, en las 

tres instituciones comunicacionales se manifestó una baja significativa, aunque responde a un 

proceso de descenso, resulta mayor a años anteriores, tal como lo muestra el gráfico Nº 8, 

construido por nosotros a partir de los datos entregados por dicha encuesta.  

 

 

Gráfico Nº8 

 

No es posible justificar la violencia en contra de los medios de comunicación durante el estallido 

social. Este tipo de acciones siempre son inaceptables en la convivencia democrática, sin 

importar la institución que sea afectada. Sin embargo, cabe analizar estos hechos de violencia a la 

luz de los datos entregados por la CEP junto con lo que hemos identificado en esta tesis, dado 

que la carga simbólica que pueden tener estos acontecimientos resulta distinta según el grupo 

social que los interprete. Considerando que los medios de comunicación no representan, para la 

mayoría de los habitantes de este país, una institución confiable en el ejercicio del rol que se 

espera que cumplan en una democracia: resguardo de la libre expresión y el pluralismo. El ataque 

realizado en contra de este grupo podría no representar, simbólicamente hablando, una disputa 

contra la democracia, sino todo lo contrario, en la medida en que al atacar estas instituciones se 

manifiesta el rechazo al copamiento ideológico producido por la ya referida concentración de la 

propiedad de estos medios informativos. Visto desde el punto de las élites, es comprensible que 
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el ataque a los medios de comunicación, con un contexto mediático como el nuestro en el que los 

medios de comunicación atacados son controlados por estos mismos grupos de poder, lo 

interpreten como un riesgo para el sistema democrático, que hasta hoy nos rige, y como una 

puesta en cuestión de su propia autoridad (fichas Nº15 y 45). 

 

5.3.6 Las instituciones  

Frente a una crisis social, los primeros organismos cuestionados son las instituciones 

responsables del curso de la sociedad. En este caso, la clasificación denominada instituciones 

recoge las menciones eficacia y/o eficiencia del Gobierno, las policías, la justicia y el parlamento.  

 

Gráfico Nº9 

 

De las macroestructuras semánticas identificadas destaca, por el número de referencias en los 

editoriales analizados, la eficacia/eficiencia del Gobierno, en particular, durante el mes de 

octubre. Al respecto, se da cuenta, al inicio del periodo estudiado, de una institución que ha sido 

superada por los acontecimientos, y cuya autoridad depende de su capacidad para superar esta 
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crisis (ficha Nº2) en la que su desestabilización ha sido avalada por sectores de la izquierda 

política con representación parlamentaria (ficha Nº3).  

El Gobierno deja de ser un tema a tratar en los editoriales entre el 21 y el 26 de octubre, para ser 

retomado con una referencia a la incapacidad que ha demostrado para restablecer el orden 

público y superar la crisis (ficha Nº17). La cuestión sobre el ejercicio de la autoridad del 

Gobierno, parece ser un tema que el medio de comunicación analizado decide tratar en sus 

editoriales con cierta cautela, dado que el contexto de crisis social que se desarrollaba en esos 

días ponía en cuestión la mantención de dicha posición en la sociedad, y en ese sentido, de quien 

dependía que la autoridad de las élites no fuera modificada significativamente era precisamente 

de ese sector de su propio grupo social que se encontraba en el Gobierno, y sobre el que tenían 

muchas críticas. Aunque se reconoce en el cambio de gabinete un esfuerzo por entregar un 

mensaje a los subalternos, en la dirección de avanzar en caminos de solución (ficha Nº20), el 

mismo día se hace referencia a la desconfianza que la ciudadanía manifiesta, en general, hacia las 

instituciones. Sin embargo, se exhorta la administración de Piñera a tener en cuenta que dicha 

desconfianza no es una causa suficiente para ceder ante de las demandas transformadoras (ficha 

Nº21). Sobre la suspensión de las cumbres internacionales que se realizarían en Chile, aunque se 

reconoce la medida como comprensible, se menciona también que esto viene a afectar la imagen 

y liderazgo internacional del País y el Presidente Piñera (ficha Nº27). En el mes de noviembre, 

pese a ser un periodo marcado por las búsqueda de soluciones al conflicto y finalmente la 

alternativa de una salida institucional a la crisis con el inicio del proceso constituyente, el tema de 

la eficacia y/o eficiencia del Gobierno se menciona aún menos que en el mes anterior, 

apareciendo alguna referencia de desarrollo sobre el tema solo para mencionar la acusación 

constitucional en contra del ex ministro del Interior, y primo del Presidente de la República, 

Andrés Chadwick, realizando una crítica a esta medida, avalando las decisiones tomadas en su 

cargo y el ejercicio de su autoridad (ficha Nº31), y por último, el día 12 de noviembre, el 

Gobierno es cuestionado directamente en el editorial de El Mercurio a propósito de la decisión de 

ceder y avanzar en la redacción de una nueva Constitución, anunciada por el Presidente Piñera 

(ficha Nº55).  

En relación con la eficacia o eficiencia de las policías, pese a su significativo y cuestionado rol 

durante el periodo estudiado, las referencias al respecto son escasas, y en ellas se destaca que no 
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han tenido la capacidad de anticipar ni contener los hechos que se han desarrollado en el contexto 

de la crisis social (fichas Nº6 y 34), además de la justificación que se realiza de su acción en la 

tarea de restablecer el orden público, con un uso “razonable y prudente” de la fuerza, aislando en 

“acciones particulares” las denuncias de abuso y violación a los derechos humanos (fichas Nº 15, 

31 y 63). Esta forma en que el medio de comunicación analizado presenta la información 

relacionada a la acción de las fuerzas de orden da cuenta, una vez más, de la necesidad que las 

élites manifiestan de recuperar el orden conocido hasta ese momento. Buscan en la negación de la 

violencia ejercida por Carabineros y Fuerzas Armadas, encontrar las garantías necesarias para 

conservar su posición de autoridad. Lo anterior, en la medida de que son las élites las que 

monopolizan la violencia legítima que puede ejercer el Estado, con justificación de su 

autopreservación en las condiciones dadas en ese momento. Es decir, no solo justificando la 

violencia ejercida por las fuerzas de orden, también limitando cualquier iniciativa transformadora 

que no sea liderada por su grupo social.  

También es tratada  como tema la eficacia y/ o eficiencia de la justicia, pese a las numerosas 

referencias a los hechos de violencia ocurridos en el mes de octubre, el rol de los entes 

persecutores solo aparece una vez, para señalar que de ellos depende evitar la impunidad (ficha 

Nº 15). En el mes de noviembre, en tanto, se utilizan las declaraciones del vocero de la Corte 

Suprema para desalentar a otras autoridades de emitir juicios sobre caminos de solución que se 

abren a posibilidades de transformación (ficha Nº 47). La última mención dice relación con el 

estilo de trabajo desarrollado por la Fiscalía y el Fiscal Nacional, el que es cuestionado por El 

Mercurio en su editorial del 10 de noviembre, por considerar que se requiere un “mayor 

protagonismo” de esta autoridad (ficha Nº50).  

Sobre la eficacia y/o eficiencia del Parlamento, sólo es abordada en los editoriales del mes de 

noviembre, señalando que su desafío en ese contexto era buscar su legitimidad en el encauce 

institucional de la crisis (ficha Nº37, 57), lo que termina ocurriendo con el acuerdo alcanzado en 

el contexto del Parlamento el 15 de noviembre. Sin embargo, este medio de comunicación más 

que valorar esta salida al conflicto en el marco de la institucionalidad, sigue condicionando el 

cumplimiento del rol de los parlamentarios a que la nueva Constitución Política sea propuesta por 

el organismo legislativo (ficha Nº 62).  
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5.3.7 Los medios de comunicación  

 

Gráfico Nº10 

 

Dado que ya hemos analizado el rol de los medios de comunicación denominados 

«tradicionales», resulta pertinente poder enfocarnos ahora en lo que se indica en los editoriales 

sobre las «redes sociales» (gráfico Nº10). Las redes sociales (Online Social Networks), se 

refieren a aquellos espacios de interacción social mediados por la tecnología de internet que 

permiten la interconexión global, y en ese contexto, la difusión de información, ideas e 

influencias entre sus participantes (Kempe, Kleinberg y Tardos, 2003), de forma más o menos 

horizontal, dado que aunque puedan participar todas las personas que deseen acceder a ellos 

(salvo contadas excepciones en los que algún usuario ha sido bloqueado), el nivel de influencia, y 

por lo tanto la capacidad de difundir e instalar una determinada información, va a depender de 

una serie de cuestiones, tales como: el nivel de influencia que este usuario tenga en el espacio 

público fuera de las redes sociales, el número de «seguidores» o personas que hayan decidido 
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acceder a sus publicaciones, entre otras. Teniendo en cuenta esta descripción, podemos darnos 

cuenta cómo este nuevo espacio de relación humana mediado por la tecnología de interconexión 

global, ha modificado el acceso de las personas a la información, no solo como público, sino 

también como emisores de estos contenidos, modificando con esto la distribución del poder en 

estos ámbitos a nivel global. Castells se refiere en particular al ejercicio del poder mediante las 

redes social, al respecto señala que,  

“si el poder se ejerce mediante la programación y la conexión de redes, entonces el 

contrapoder, el intento deliberado de cambiar las relaciones de poder, se activa mediante 

la reprogramación de redes en torno a intereses y valores alternativos o mediante la 

interrupción de las conexiones dominantes y la conexión de redes de resistencia y cambio 

social. Los actores del cambio social pueden ejercer una influencia decisiva utilizando 

mecanismos de construcción de poder que se correspondan con las formas y procesos del 

poder en la sociedad red” (Castells, 2012a, p. 17).   

Teniendo esto en cuenta, resulta comprensible la crítica que manifiesta El Mercurio en uno de sus 

editoriales, en  contra de las redes sociales, dado que el desarrollo de este tipo de espacios ha 

posibilitado que los subalternos puedan manifestar sus críticas y desconfianzas hacia las élites en 

sus diversos roles, identificando además que se trata de un sentimiento compartido por muchas 

personas que habitualmente no tienen acceso al poder. El diario estudiado titula este editorial del 

1 de noviembre, como “Las redes y la crisis”, en el desarrollo del texto se profundiza lo que con 

el titular ya anticipaba: más allá de constatar la fuerte penetración que este tipo de medios ha 

tenido en la sociedad chilena, lo que hace es centrarse en la capacidad de desinformar que poseen 

(ficha Nº30). Esta búsqueda de desacreditar a este tipo de espacios da cuenta, una vez más, de la 

necesidad de las élites de resguardar aquellos espacios de poder que solo están reservados para su 

grupo social, como es la difusión masiva de la información. Es sabido que,  

“Los movimientos sociales han sido, y siguen siendo, las palancas del cambio social. 

Normalmente surgen de una crisis en las condiciones de vida que hace que a la mayoría 

de la gente le resulte insoportable el día a día. Les mueve una profunda desconfianza en 

las instituciones políticas que gestionan la sociedad. La mezcla de deterioro de las 

condiciones materiales de vida y una crisis de legitimidad de los gobernantes y su gestión 

de los asuntos públicos induce a la gente a tomar sus asuntos en sus manos, participando 
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en acciones colectivas diferentes de los canales institucionales prescritos, para defender 

sus reivindicaciones y, en última instancia, cambiar a los gobernantes e incluso las reglas 

que conforman su vida" (Castells, 2012, p.172). 

 

5.3.8 Temas sin clasificación  

 

 

Gráfico Nº11 

 

El último de los gráficos que hemos construido a partir de los datos relacionados a las 

macroestructuras semánticas presentes en los editoriales analizados, reúne a esos temas que, por 

sus características, no pudimos incluir en las otras clasificaciones. Nos referimos a: la oposición; 

ideología; élites y gobiernos anteriores. En el caso de la oposición, aparece como tema en dos 

editoriales, una en cada mes analizado. En octubre, se inicia este análisis con un texto dedicado a 

reflexionar en torno a la “Identidad del Frente Amplio”, frase que es también el titular del 



118 
 

editorial. Con esta afirmación y el desarrollo que se realiza de este tema en el texto, se está 

poniendo en cuestión, en definitiva, el proyecto que representaba este conglomerado político, 

dado que convivían en él dos fuerzas. Una de ellas buscaba participar de los espacios de poder de 

la democracia representativa, mientras que su otra identidad actuaba más vinculado a los 

movimientos sociales (ficha Nº1), anulando con esto, que ambas cuestiones pudieran 

compatibilizarse, negando la posibilidad, una vez más, de dar paso a una forma de ejercer la 

autoridad de manera diferente a la conocida hasta ahora, que permite la participación de otros 

grupos sociales sin cooptarlos. La otra mención se encuentra en el mes de noviembre, para ahora 

dar cuenta de dos almas en la oposición, una dispuesta a alcanzar acuerdos con el Gobierno, y 

otra que no está dispuesta a tranzar, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, 

que buscan con estas acciones perjudicar al Gobierno (ficha Nº37), claramente, siguiendo la 

lógica de separación de grupos entre buenos y malos, propios de las crisis, en las que el 

enfrentamiento como consigna está muy presente en los discursos, en la medida en que las 

posiciones se encuentran en los extremos.  

Cómo ya se ha vuelto común para las élites chilenas, la palabra ideología lleva asociada una 

carga negativa, muy comúnmente vinculada a los sectores de izquierda, como si el sector político 

opuesto no fuera consecuencia de la ideología, sino del sentido común. Este tema aparece 

desarrollado en los editoriales del mes de octubre y noviembre, cuando las causas del conflicto 

aún estaban difusas y no se podía descartar una identificación ideológica específica, dada la 

sorpresa con que irrumpieron los hechos para la mayoría de las personas y, por cierto, para las 

élites del país. En el primer día analizado surge la primera referencia a este concepto, y se utiliza 

para denominar a los sectores más extremos de la ideología de izquierda, que son calificados 

como «fracasados» en el texto en cuestión (ficha Nº1). En el editorial se instalan en polos 

opuestos el pragmatismo electoral como un valor, en contraposición con la ideología, que sería 

vista de forma negativa. En un editorial del día 26 de octubre, en tanto, luego de la denominada 

“marcha más grande de Chile”, se destaca que este movimiento masivo sería desideologizado, sin 

embargo, de lo que se da cuenta en el desarrollo del texto, es que dicho movimiento masivo no 

posee un domicilio político específico, lo que en este caso se busca instalar como si se tratara de 

la misma cosa que la ideología, con las opciones de representación política expresadas a través de 

los partidos (ficha Nº14). En el mes de noviembre, se apelaría al concepto de ideología para dar 

cuenta de acciones violentas contra bienes públicos que representarían la identidad nacional. 
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Estos actos violentos en contra de la cultura e identidad del país serían perpetrados por grupos 

anarquistas motivados por su ideología extrema (ficha Nº 45).  

 

Por último, se menciona en una oportunidad el Gobierno de Michelle Bachelet para 

responsabilizar a otros, del conflicto se que se enfrenta.  Según se afirma en este texto, la gestión 

anterior no fue capaz de resolver las problemáticas que ahora son parte de las demandas 

ciudadanas que motivan la crisis social (ficha Nº16).  
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CAPÍTULO 6 

ACTORES SOCIALES DEL CONFLICTO REPRESENTADOS EN LOS EDITORIALES 

DEL DIARIO EL MERCURIO 
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6.1 LOS ACTORES SOCIALES REPRESENTADOS DURANTE OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE  

 

Toda historia se desarrolla a través de la acción de los personajes que la conforman, hay historias 

que son producto de la ficción, pero hay otras que se escriben y se cuentan a partir de sucesos que 

han ocurrido recientemente, como es el caso de la mayoría de los textos del género periodístico, 

independientemente de si se trate de una crónica, una entrevista, un artículo de opinión o un 

editorial, estas publicaciones se ocupan de aquellos sucesos denominados noticias por su novedad 

e interés público y, a la vez, lo hacen desde una línea editorial, que da cuenta de su orientación 

ideológica. La imprenta, señala Gomis (2008), “ha sido siempre un vehículo de opinión y no 

sorprende a nadie el hecho de que los diarios opinen como tales y que destaquen secciones, como 

el editorial, con esa intención” (p.42). Estos discursos que son difundidos por los medios de 

comunicación, pese a que relaten hechos ocurridos recientemente, son en sí mismos un 

acontecimiento (Martin-Barbero, 1989) y deben ser analizados como tales, en la medida en que 

influyen el el quehacer de interés público, muchas veces, con el mismo nivel de impacto que los 

propios hechos de los que dan cuenta. Partiendo desde este argumento, debemos señalar que los 

medios de comunicación influyen en la representación identitaria de los grupos sociales en los 

que se desenvuelven, no resulta sorprendente, y por lo tanto tenemos que afirmar que toda 

comunicación pública es identitaria (Sampedro, 2003) parece, al menos, coherente. Identificar, 

entonces, aquellos actores sociales presentes en la construcción discursiva de los editoriales del 

diario El Mercurio en el periodo analizado, nos permite configurar de manera más clara la 

estructura social que este medio representa a través de estos textos.  

En los 63 textos analizados, correspondiente a los editoriales publicados entre el 18 de octubre y 

el 15 de noviembre de 2019, fue posible identificar 47 actores sociales (gráficos Nº 12 y 13, pp. 

122 y 128, respectivamente), con diferente número de referencias, así como también con 

diferentes roles y atribuciones en la construcción discursiva. A continuación, revisamos cómo 

aparecen representados los actores sociales que son incluidos en los relatos con más recurrencia.  
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Gráfico Nº12 
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6.1.1 La Ciudadanía en octubre 

Durante los días estudiados del mes de octubre la ciudadanía es el actor social que aparece 

mencionado una mayor cantidad de veces (gráfico Nº12). En su primera aparición se le equipara 

con los manifestantes, diferenciándolo de los usuarios del Metro de Santiago, que se han visto 

afectados por sus acciones en cuanto a la evasión del pasaje del medio de transporte en cuestión, 

como forma de protesta (ficha Nº 2). También se les recrimina, en más de una oportunidad, no 

haber condenado a tiempo y con suficiente fuerza las manifestaciones que se desarrollaron en el 

contexto del alza del pasaje (fichas Nº 2, 6). En la medida en que avanzan los días, la ciudadanía 

empieza a ser representada de forma relativamente homogénea, más que con lo que se dice de 

ella, con lo que se omite, ya que no se mencionan elementos que indiquen la existencia de 

diversidad. Sobre la ciudadanía o los ciudadanos también se señala que manifiestan su malestar a 

través de la crisis social, a pesar de los significativos avances que han experimentado en su 

calidad de vida, lo que ha sido consecuencia del modelo liderado por las élites. Sin embargo, por 

verse enfrentados a la frustración y el miedo ante la posibilidad inminente de la precariedad 

(ficha Nº 24), y otras cuestiones como las bajas jubilaciones, el difícil acceso a la salud, y el 

endeudamiento, siendo una deuda la meritocracia y la integración social, entre otras demandas 

que no están tan claras (fichas Nº3, 5, 8, 9, 22, 26 ). También se menciona que la ciudadanía tiene 

una opinión negativa de las élites, las instituciones, los políticos (ficha Nº 12, 21), y luego de la 

manifestación masiva que se desarrolló el 25 de octubre, se les reconoce como un valor, ser un 

grupo pacífico, desideologizado y que no responde a un sector político en específico (ficha Nº 14, 

17). En relación a los hechos de violencia que se continuaban desarrollando en el contexto de la 

crisis social, se utiliza el bienestar de la ciudadanía como argumento para justificar la 

recuperación del orden público (ficha Nº 15) y se les indica como víctimas de la violencia (ficha 

Nº 20). Se utilizan las demandas de la ciudadanía para justificar que contar con una nueva 

Constitución no daría respuesta al origen de su malestar (ficha Nº 25). De esta manera, se 

representa a una ciudadanía que, la mayor parte del tiempo, sufre las consecuencias de las 

acciones de otros, ya sea la violencia de grupos violentistas o antisistémicos, o bien de la 

incapacidad del gobierno para resguardar el orden público, entre otras situaciones. Estos 

ciudadanos pasivos solo son representados de otra manera en contadas excepciones: al inicio del 

periodo estudiado, en el que se le recrimina no haberse manifestado con fuerza en contra de las 
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protestas, y se da cuenta de un tipo de malestar presente en este grupo social, que no es tan 

justificado, junto con una crisis en la valoración de la autoridad y las instituciones.  

 

6.1.2 El Gobierno en octubre  

El Gobierno es el segundo actor social con mayor número de referencias en la construcción del 

relato de los editoriales analizados durante el mes de octubre. Este grupo es representado como 

desafiado por la acción de los manifestantes, en algunas oportunidades se le muestra como 

incapaz (ficha Nº17, 20, 27), cuya viabilidad depende de su capacidad de retomar el control del 

orden público (ficha Nº2). Las acciones tomadas por este organismo, que limitan las libertades de 

los ciudadanos, son justificadas en la medida en que se busca restablecer dicho orden público y, 

con esto, retomar el ejercicio de la autoridad que posee por su rol social (ficha Nº 3), sin 

embargo, se le recrimina el utilizar un lenguaje que fomenta la polarización (ficha Nº 6). Con el 

transcurso de los días, las menciones al Gobierno se concentran en recordar las funciones que son 

propias de este actor social, destacando con fuerza el control del orden público (Nº2, 3, 9, 27) y 

encontrar una salida a la crisis social (ficha Nº 9, 10, 12, 16, 19, 20). Considerando el domicilio 

político del Gobierno de turno, también se le atribuye la responsabilidad de salvaguardar la 

permanencia del modelo, y buscar caminos de solución sin generar cambios en el sistema 

económico, político y social (ficha Nº16). 

  

6.1.3 Violentistas en octubre  

Los actores sociales identificados como violentistas o grupos violentos organizados, también 

destacan por su referencia recurrente en los editoriales estudiados en el mes de octubre. Aunque 

podrían ser considerados como parte del mismo grupo social por sus acciones, el medio de 

comunicación los diferencia, siendo representados los primeros como parte de una respuesta 

irracional frente a una serie de acontecimientos que constituyen la crisis social, mientras que el 

denominado “grupo violento y organizado”, es mostrado como una organización criminal que 

tiene como objetivo la desestabilización sistémica del país. Existe un tercer grupo que también es 

violento y sobre el que se indica posee una ideología, identificados como antisistémicos, sin 

embargo, no se les atribuye la planificación detrás de los hechos más violentos que se 
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desarrollaron en el marco del estallido social. Sobre el primero de estos grupos, el denominado 

“violentistas”, se les compara con las acciones violentas de grupos mapuche y estudiantes del 

Instituto Nacional (ficha Nº 6). Dado que estos grupos violentistas siguieron actuando en el 

contexto de la manifestación social (ficha Nº 20), se justifican las medidas que restringen las 

libertades civiles, como es la presencia de militares en las calles para controlar el orden público, 

entre otras (ficha Nº 10). Al hablar de las causas de su accionar violento, se concluye que, sin 

importar las razones del descontento social, dicho grupo reaccionaría, igualmente, de forma 

violenta (ficha Nº 11). No poseen demandas legítimas como consecuencia de su accionar violento 

y algunos sectores han validado su acción como parte de la desobediencia civil (ficha Nº 13). 

Este grupo ha intentado limitar el ejercicio de la libre expresión a través del ataque a los medios 

de comunicación por no difundir su visión de las cosas. Utilizan las redes sociales y fake news 

para difundir su ideología (ficha Nº 18). 

 

6.1.4 Grupos violentos y organizados en octubre  

Las menciones al grupo violento y organizado, tienen relación con la ya descrita teoría del 

enemigo, planteada abiertamente por el Presidente de la República en una entrevista a un medio 

internacional, en la que señaló que a través de las acciones violentas del estallido social se 

buscaba socavar el sistema chileno, y que dicha organización tendría influencias extranjeras. Al 

respecto, se deja entrever en los primeros editoriales analizados, y de forma muy sútil, los 

primeros indicios de dicha interpretación, dando cuenta de la evidente organización detrás de los 

daños materiales con mayor connotación social (ficha Nº2), como es el caso del Metro de 

Santiago dónde, según se indica, los ataques relativamente simultáneos de las estaciones darían 

cuenta de una acción coordinada (ficha Nº 4), así como en otro tipo de hechos que tiene como 

objetivo alterar el orden público (ficha Nº 7, 9). Sobre ellos también se indica que urge la 

identificación y aislamiento de estos grupos, para controlar su accionar (ficha Nº9, 15). Además 

se indica que lograron concretar su planificación porque sectores de izquierda validaron la 

violencia y por lo tanto abrieron paso a los hechos realizados por estos grupos para alterar el 

orden institucional (ficha Nº 17), un ejemplo de lo anterior es la suspensión de las cumbres 

internacionales que se realizarían en Chile en 2019, ante el riesgo de que dichos grupos utilizaran 
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el contexto de vitrina de estas para instalar una imagen de caos en el país, a nivel internacional 

(ficha Nº 27). 

 

6.1.5 Antisistémicos en octubre  

Los actores sociales identificados como antisistémicos, en tanto, aunque se infiere la existencia 

de una organización detrás de sus acciones, a diferencia de los grupos simplemente “violentistas”, 

no alcanzan la complejidad y magnitud del “grupo violento y organizado”. Sobre los grupos 

antisistémicos se indica que no pueden considerarse como parte del grupo ciudadano que ha 

manifestado sus demandas y malestar de forma pacífica. Sus acciones, en cambio, son 

consecuencia de su ideología radical que busca terminar con el sistema neoliberal (ficha Nº 14). 

Se ha visto su accionar en el Instituto Nacional, dónde no pudieron ser controlados. Se espera que 

no se repita este problema (ficha Nº15).  

 

6.1.6 Presidente de la República y Parlamento en octubre  

Pese a la gran relevancia del Presidente de la República y el Parlamento en la vida ordinaria de 

las personas que habitan el país, y más aún en el contexto de una crisis social como la 

experimentada en octubre de 2019, estos actores sociales no aparecen representados en los 

editoriales del mes de octubre con tanta frecuencia. En el caso del primer mandatario, es 

mencionado al comienzo del periodo analizado, para señalar que su autoridad está cuestionada 

(ficha Nº 2), junto con poner en duda su capacidad de no ceder frente a las demandas de la 

ciudadanía (ficha Nº 8), además de mencionar que ha intentado buscar caminos de solución (ficha 

Nº 10). Los parlamentarios, en tanto, recién aparecen nueve días después de iniciados los hechos 

más violentos, el día 27 de octubre. En el texto se les critica por legislar buscando dar respuesta a 

las demandas expresadas en el contexto del estallido social (ficha Nº 17), sin embargo también se 

les responsabiliza de posibilitar una salida a la crisis, a través de las medidas sociales propuestas 

por el ejecutivo y que deben ser aprobadas por ellos (ficha Nº 20). Sin embargo, su rol se 

encuentra cuestionado por la ciudadanía, pues aunque su cargo es consecuencia de la elección 

popular, las personas consideran que legislan en su beneficio personal (ficha Nº 21). Se les critica 
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por estar dispuestos a renunciar a su rol legislador y constituyente, y aceptar que una nueva 

constitución fuera redactada por otro organismo (ficha Nº25).  

 

6.1.7 Las fuerzas de orden en octubre 

Los actores sociales que tienen como rol restablecer el orden, ya sea de forma permanente, como 

es el caso de Carabineros; así como en aquellas situaciones en que dicha atribución es de carácter 

transitorio, mediado por el decreto de un estado de emergencia, como es el caso de las fuerzas 

armadas, han sido incluidos en los relatos de los editoriales de El Mercurio. Sobre ellos, en la 

fecha en que se publicaron estos discursos, pesaban muchos cuestionamientos por el uso 

desproporcionado de la fuerza, la violencia policial y la violación a los derechos humanos 

cometidos por algunos de estos agentes del Estado. En este contexto, sin embargo, las fuerzas de 

orden son representadas por otros asuntos: se indica que no han sido capaces de contener la 

violencia, que no pudieron anticiparla (ficha Nº 17, 27), entre otras razones, porque les ha faltado 

respaldo de la autoridad, diversos líderes sociales y la ciudadanía (ficha Nº 6). Parte fundamental 

de su rol es garantizar que no existiera impunidad para quiénes han actuado con violencia en el 

contexto de la manifestación social (ficha Nº15). 

En el mes de octubre, también son mencionados en los editoriales de El Mercurio, al menos una 

vez, los siguientes actores sociales: personas vulnerables, Ministerio Público, líderes sociales, 

medios de comunicación, sociedad civil, mercados, oposición, políticos, expertos, familias, élites, 

ciudadanos pacíficos, Estado, trabajadores, instituciones bancarias, mujeres, gobiernos anteriores, 

empresarios o empresas, periodistas, fotógrafos y el público.  

 

En los editoriales analizados entre el 1 y el 15 de noviembre (gráfico Nº13), en tanto,  el actor 

social con mayor presencia es el Gobierno y, en segundo, lugar se ubica la ciudadanía, 

manteniéndose, ambos, como parte importante en la construcción discursiva de este medio de 

comunicación, al igual que el mes anterior.  
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Gráfico Nº13 
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6.1.8 El Gobierno en noviembre 

Si octubre es el mes en que detona el estallido social, noviembre se destaca por alcanzar el 

acuerdo por la paz y la nueva Constitución como una salida al conflicto social. Es esperable que 

los principales actores sociales continúen siendo el gobierno y la ciudadanía, dado que las 

demandas sociales provienen de la ciudadanía y, quien tiene la responsabilidad de encauzar este 

malestar, es el gobierno de turno. En este periodo, se indica que el Gobierno que Piñera está 

pagando las consecuencias de la mala gestión del periodo anterior, y aunque debe buscar vías de 

solución a las demandas de la ciudadanía, estas deben siempre tener como límites el equilibrio 

fiscal (ficha Nº 28). En estos caminos de solución, es fundamental que el gobierno se mantenga 

firme en sus convicciones ideológicas y que no ceda ante las presiones de la oposición para dar 

respuesta a la ciudadanía en dichas demandas (ficha Nº 33). Se le critica que el mejoramiento de 

la inteligencia policial, que habría permitido anticipar cuestiones como el estallido social, no haya 

sido una prioridad para este ni otros gobiernos (ficha Nº 34). Luego de 11 editoriales sin 

mencionar al Gobierno como un actor social relevante, El Mercurio lo incluye nuevamente para 

dar cuenta de los intentos que ha realizado para dar respuesta a las demandas ciudadanas, 

modificando incluso sus prioridades (ficha Nº 46) e intentando recaudar más para poder contar 

con los recursos necesarios (ficha Nº49, 51), a pesar de la falta de colaboración de la oposición 

(ficha Nº 52). En el marco de la crisis social hay grupos con demandas específicas que han 

utilizado este contexto para hacer presión a partir de sus intereses particulares, como es el caso de 

la agrupación “No más TAG”, el Gobierno se ha visto obligado a negociar con ellos también, sin 

embargo no se ha dejado influenciar por sus presiones (ficha Nº 53). También es responsabilidad 

del Gobierno generar un plan de recuperación para el comercio afectado por las acciones de 

violencia (ficha Nº 54). Se indica además que otra de las responsabilidad del Gobierno es 

explicar a sus electores las razones para avanzar en un proceso constituyente para contar una 

nueva constitución, dado que, no era parte de su programa de gobierno ni uno de los intereses de 

su domicilio político (ficha Nº 55), sin embargo la decisión de encauzar este proceso a través del 

parlamento es la decisión más acertada en tanto respeta la legislación vigente y reduce la 

incertidumbre (ficha Nº 57, 59, 63). El Gobierno tiene el deber de conducir este proceso y darle 

legitimidad sin ceder dicha responsabilidad a los ciudadanos u otros organismos (ficha Nº 62). 

Pese a que el parlamento, en tanto poder legislativo, tiene un nivel de responsabilidad incluso 

mayor que el poder ejecutivo en el proceso constituyente, este actor social no es representado en 
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los editoriales con una fuerza que equipare al Gobierno en términos discursivos. Al parlamento se 

le representa para criticar su rol, en relación a su conflictividad interna que le ha impedido liderar 

una salida institucional al conflicto, en opinión de este medio de comunicación (ficha Nº37), 

junto con falta de efectividad en sus iniciativas de ley, en la medida en que han legislado en 

cuestiones como el precio de los medicamentos sin consecuencias favorables (ficha Nº 29), 

mientras que otros proyectos, como la inteligencia policial no han sido considerados relevantes 

(ficha Nº 34). Pese a que el acuerdo por la paz y la nueva Constitución ocurre en el marco de las 

fuerzas políticas representadas en el poder legislativo, El Mercurio los menciona en uno de los 

editoriales de ese día, para indicar que, tal como ocurre con el ejecutivo, les corresponde ser el 

espacio en el que se discuta la propuesta de nueva constitución (ficha Nº 62). 

 

6.1.9 La Ciudadanía en noviembre 

Sobre la ciudadanía, los discursos analizados indican que las demandas que ha expresado este 

actor social durante la crisis, no podrán ser satisfechas en el corto plazo, pues, aunque en 

términos generales lo que piden tiene que ver con el mejoramiento de su calidad de vida, este tipo 

de avances dependen del equilibrio fiscal (ficha Nº 28, 39). También mencionan algunas 

temáticas específicas que son parte de las demandas sociales, como es el caso del valor de los 

medicamentos y la desconfianza instalada en contra de las farmacias por la colusión entre las 

grandes cadenas, que fue conocida hace algunos años (ficha Nº 29). Esta desconfianza como 

consecuencia de la corrupción en diversos ámbitos ha generado en la ciudadanía una mala 

evaluación hacia la política y otras instituciones (ficha Nº36, 37, 46). También se representa a los 

ciudadanos como víctimas de la alteración del orden público, y el Estado de Derecho (ficha Nº44, 

52), que también ha afectado al comercio y sus consumidores (ficha Nº 54). Pese a que contar 

con una nueva Constitución no ha sido parte de las demandas mayoritarias de la ciudadanía, se 

busca una salida simbólica con esta iniciativa (ficha Nº 55), dado que las múltiples demandas que 

han manifestado no pueden ser resueltas de forma simultánea por el costo fiscal que esto 

significaría (ficha Nº 56). Al finalizar el periodo estudiado, en la última referencia a los 

ciudadanos, se indica que han sido afectados sobre todo por las manifestaciones violentas, más 

que por las medidas aplicadas por el Gobierno para restaurar el orden público (ficha Nº63). 

Aunque los trabajadores no son catalogados como parte de grupo de los ciudadanos, sino que se 
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los diferencia como un grupo particular, resulta relevante mencionar que, en una de las 

oportunidades en las que aparecen en el relato, es para dar cuenta de la responsabilidad que los 

mismos tienen en las bajas pensiones, que son parte de las demandas de la ciudadanía. Según se 

indica, el origen de estos resultados no radica en el sistema mismo, sino por el contrario, en 

cuestiones particulares que responden más a consecuencias de la historia personal (ficha Nº 38).  

 

6.1.10 El Estado y otras instituciones en noviembre  

El Estado y las Instituciones, que tienen una representación marginal o inexistente en los 

editoriales del mes de octubre, en noviembre se vuelven algo más recurrentes. En el caso del 

Estado, se indica que debe ser modernizado sin volverlo más grande (ficha Nº33, 46, 49), y sus 

representantes no deben ceder ante las demandas de algunos sectores, que terminarían 

perjudicando a la mayoría (ficha Nº35). Junto con esto, se le sindica por la persecución y castigo 

de los responsables de los hechos de violencia en el contexto del estallido social, indicando que la 

impunidad en este caso sería un fracaso institucional (ficha Nº 40, 44). Según se indica en los 

textos analizados, el Estado también ha buscado dar respuesta a demandas puntuales, como es el 

costo de servicios básicos como la electricidad (ficha Nº42). 

Las instituciones, en tanto, son representadas como cuestionadas por la ciudadanía que es 

consecuencia de las irregularidades que se han conocido los últimos años (ficha Nº36), y de cuyo 

fortalecimiento depende la superación de la crisis social (ficha Nº41). También se las menciona 

como víctimas de los daños a la propiedad pública y privada en el contexto de la manifestación 

social (ficha Nº 45).  

 

6.1.11 La oposición en noviembre 

La oposición es representada de forma reiterada en este periodo, a diferencia del mes de octubre, 

sobre todo para cuestionar las reformas que ha impulsado en el contexto del estallido social, dado 

que el diario pone en duda que estas respondan a las demandas ciudadanas, asegurando que son 

consecuencia de su ideología y el aprovechamiento de la crisis (ficha Nº33, 38), como es el caso 

de la propuesta de iniciar un proceso constituyente para contar con una nueva Constitución (ficha 

Nº 55, 62,63), situación en la que incluso han estado disponibles para abandonar su rol de 



132 
 

liderazgo y conducción, para cederlo a la ciudadanía (ficha Nº57). El primer editorial 

correspondiente a este ciclo da cuenta de una crítica a este grupo social, en tanto presiona al 

Gobierno para dar respuesta a las demandas ciudadanas sin tener en cuenta la viabilidad fiscal de 

las mismas (ficha Nº 28), aunque hace una distinción al interior de este grupo, entre aquellos 

sectores más cercanos a la ex concertación y que han estado dispuestos a avanzar en las 

propuestas del Presidente Piñera, a diferencia del Frente Amplio y el PC que han entorpecido las 

propuestas del ejecutivo por fines particulares (ficha Nº 37). También libera de responsabilidad 

política que la oposición atribuye al ejecutivo, en relación a la violencia policial, por la que se 

acusaría al ex ministro del interior, Andrés Chadwick (ficha Nº 31). Casi al finalizar el periodo de 

análisis, se le reconoce a la oposición que haya condenado la violencia, y retomado el diálogo 

político (ficha Nº 59).  

 

6.1.12 El oficialismo en noviembre 

El oficialismo tiene la responsabilidad de ejercer influencia en la toma de decisiones para que los 

cambios que se concreten para dar respuesta a las demandas sociales, no generen efectos en el 

largo plazo (ficha Nº36), comprendiendo las dificultades que ha tenido este sector político en la 

conducción de un proceso de crisis de gran incertidumbre (ficha Nº 37), se critica a los sectores 

de este actor social que han cedido ante las presiones ciudadanas y de la oposición, aceptando 

avanzar en un sistema mixto de pensiones (ficha Nº38). Pese a las diferencias entre las 

coaliciones, concuerdan en que se necesita una mayor recaudación (ficha Nº 49). Es cuestionada 

por llegar a un acuerdo con la oposición para redactar una nueva Constitución, y por lo tanto, no 

cumplir con su rol de impedir las grandes transformaciones en el largo plazo (ficha Nº 62). Sin 

embargo, lo justifica en alguna medida porque el Presidente Piñera es quién da el primer paso 

como líder de esta colación (ficha Nº 63).  

 

6.1.13 Los Políticos en noviembre  

Otro actor social que es representado de forma reiterada este mes es el de los políticos, de quienes 

se indica que no han sido capaces de identificar las causas de la crisis, y por esta razón no han 

logrado encontrar una salida al conflicto (ficha Nº 33, 39). También se realiza una 
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subclasificación de este grupo, según su domicilio político, para señalar que al oficialismo le 

corresponde tener en cuenta que las medidas que se tomen para dar respuesta a las demandas 

ciudadanas deben tener una mirada de largo plazo. A los políticos de oposición se les critica por 

utilizar la crisis social para generar cambios institucionales que son de su interés (ficha Nº36), 

además de convocar manifestaciones y no hacerse responsable de los hechos de violencia que 

ocurren en este contexto (ficha Nº 43). En la medida que pasan los días, y las negociaciones 

políticas avanzaban para llegar a un acuerdo para iniciar un proceso constituyente, los editoriales 

dan cuenta del rol de los políticos en este ámbito, valorándolo, sin embargo, se critica el tiempo 

transcurrido (ficha Nº 51), y las altas expectativas generadas en la ciudadanía en relación a la 

respuesta satisfactoria a sus demandas (ficha Nº 56), junto con la falta de energía de algunos 

sectores de la oposición para condenar la violencia proveniente de los manifestantes (ficha Nº 

52). Sobre la nueva constitución, se les cuestiona por haber avanzado en este sentido, dado todas 

las consecuencias que la incertidumbre de un proceso de estas características generará en la 

economía y en la política del país (ficha Nº 58).  

 

6.1.14 Empresarios en noviembre  

El actor social empresarios es incluido con fuerza en los editoriales del mes de noviembre. 

Mientras que en octubre es incluido en el relato de un solo discurso, este mes, en cambio, lo hace 

seis veces. En estos textos son representados como víctimas de la protesta social y la posibilidad 

de una nueva Constitución, en tanto ha afectado el ejercicio de su trabajo (ficha Nº 32, 39, 43). 

Sobre los cuestionamientos que existe sobre este actor social, se señala que requieren contar con 

un mercado que incentive la competencia e impida la colusión, traspasando, de esta manera, 

cualquier responsabilidad de corrupción a la institucionalidad que no impide estos hechos (ficha 

Nº33), liberando a las empresas y empresarios responsables. Sin embargo, se contradice en los 

días siguientes al afirmar que en Chile existe una legislación muy dura para evitar este tipo de 

delitos económicos (ficha Nº 60). Hay otros cuestionamientos que son injustificados, como es el 

caso de las empresas proveedoras de servicios básicos, ya que sus contratos ventajosos se 

justifican por la gran inversión que realizan (ficha Nº42).  
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6.1.15 Grupos violentos y organizados en noviembre  

Los actores sociales vinculados con el ejercicio de la violencia, en el contexto del estallido social, 

disminuyen significativamente su representación en los editoriales estudiados del mes de 

noviembre: los denominados violentistas y grupos violentos y organizados disminuyen su 

presencia, mientras que aquellos llamados como antisistémicos no son parte de la construcción 

discursiva. Sobre los identificados como grupos violentos y organizados, se indica que su 

organización no ha podido ser detectada por organismos policiales de inteligencia, a causa de la 

falta de efectividad de las policías en este ámbito (ficha Nº 34), sin embargo, su nivel de 

preparación altamente especializada para este tipo de ataques se deja notar en los incendios 

provocados en las estaciones del Metro de Santiago (ficha Nº40). Estos grupos han podido actuar 

impunemente por la falta de liderazgo de la Fiscalía (ficha Nº50).  

 

6.1.16 Las fuerzas de orden en noviembre 

Las fuerzas de orden reúnen a Carabineros y las Fuerzas Armadas por el rol cumplido en el 

contexto del estallido social. Es un actor social representado en los editoriales de este mes para 

defender y justificar su acción, en un contexto de cuestionamiento por la violencia ejercida en 

contra de manifestantes. En los discursos analizados se busca aislar los hechos de violencia 

mencionados, señalando que responden a acciones particulares de algunos agentes del Estado, y 

no a un problema institucional (ficha Nº 31), además, se los muestra carentes de financiamiento 

para el desarrollo adecuado de inteligencia policial (ficha Nº34), y  como víctimas de los ataques 

violentos en contra de monumentos (ficha Nº 45), junto a otras instituciones. Al momento de 

cuestionar la falta de efectividad de la fiscalía en la persecución penal de los delitos cometidos 

por manifestantes, se señala que Carabineros ha entregado abundante información para estos 

fines (ficha Nº50), desligándolos de responsabilidad. 

En el mes de noviembre, también son mencionados en los editoriales de El Mercurio, al menos 

una vez, los siguientes actores sociales: pymes, consumidores, sociedad, usuarios de redes 

sociales, usuarios de metro, comerciantes, redes sociales, farmacias, gobiernos internacionales, 

gobiernos anteriores, trabajadores, élites, familias, expertos, Presidente Piñera, medios de 
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comunicación, personas vulnerables, manifestantes, partido comunista, izquierda política, Frente 

Amplio.  

6.2 Los subalternos, ese grupo social y mayoritario que no es parte de las élites, 

representado en los editoriales del diario El Mercurio 

En esta tesis de grado se busca identificar cómo las élites representan en los discursos del diario 

El Mercurio al grupo social denominado subalternos. Para obtener una aproximación a la 

representación de subalternos y élites, hemos clasificado los actores sociales identificados en las 

63 editoriales analizadas, teniendo como criterio general que, aquellos actores sociales sobre 

quienes recae la acción de la autoridad, son clasificados como subalternos (gráfico Nº 14). Y al 

contrario, aquellos actores sociales que ejercen la autoridad sobre otros actores sociales, es decir, 

sobre los subalternos, han sido clasificados como élites (gráfico Nº 15, p.140). 

 

 

Gráfico Nº14 
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Si pudiéramos pensar en un actor social que podría contener a todos los subalternos, sería sin 

duda, la ciudadanía. Este concepto dinámico otorga a los individuos una condición de pertenencia 

a una comunidad política de un Estado determinado (Fau, 2020),  pero esta también incluiría a las 

élites, en tanto se considera ciudadanía y ciudadano, a aquellas personas que poseen una serie de 

derechos y deberes jurídicos y civiles vinculados a un territorio específico. En el caso del medio 

de comunicación analizado, los ciudadanos representan un actor social relevante, mayoritario, 

pero que no reúne a todas las personas que se son representadas a través de uno u otro actor 

social, en tanto, se realizan denominaciones distintas para diversos grupos. Tal como se explicó 

en el capítulo anterior, al identificar los destinatarios de estos editoriales, las élites no son 

representadas como parte de los ciudadanos. En la construcción discursiva de los textos 

analizados, se configura una diferenciación entre ciudadanos y élites, se les representa en roles 

distintos, muchas veces, en oposición.  

Ciudadanos: numerosos; homogéneos; están descontentos; algunas de sus demandas son 

comprensibles, pero no toman en cuenta el gran avance social que este sector ha tenido en 

comparación a generaciones anteriores, y por lo demás, dichas demandas no son realizables; no 

tienen suficiente preparación para tomar decisiones que afecten el bien común; son víctimas de la 

violencia cometida por manifestantes, y por eso son también el argumento para la recuperación 

del orden público; no poseen ideología clara, ni son parte de un sector político específico; no 

tienen líderes identificables; no condenaron la violencia inicial ejercida por los manifestantes; les 

corresponde dar legitimidad al poder ejecutivo, legislativo y a las fuerzas de orden público; su 

participación política esperada se realiza a través de las elecciones para cargos de representación, 

concurriendo con su voto.  

Los violentistas, en tanto, son mencionados con mucha menos frecuencia en los textos 

analizados. Se les caracteriza como un grupo pequeño y violento, que debe ser perseguido y 

aislado. Sus acciones parecen ser consecuencia de una decisión del momento, en el contexto de 

las manifestaciones sociales, y no se le atribuye ninguna causa social.  

Violentistas: minoritarios; violentos; espontáneos; irracionales; sus demandas no son legítimas; 

poseen ideología, han actuado impunemente; sus acciones violentas justifican la limitación de la 

libertades civiles de los ciudadanos.  
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A los grupos violentos y organizados se les caracteriza como un tipo de organización pequeña 

pero poderosa, con alguna influencia extranjera, que está detrás de los ataques realizados a las 

estaciones del Metro de Santiago, entre otras, y se atribuye la intencionalidad de desestabilizar el 

sistema político y económico chileno por razones ideológicas. 

Grupo violento y organizado: minoritario; altamente preparado; poderoso; ideologizado; 

indetectable, por falta de eficiencia de las policías; ha podido actuar impunemente, por falta de 

liderazgo de la Fiscalía.  

En los editoriales también se hace referencia a la existencia de grupos que han aprovechado el 

contexto del estallido social para instalar sus demandas, aunque no sean representativas de la 

mayoría.  

Grupos de interés: regresivos; individualistas; oportunistas; sus demandas no son prioritarias. 

Dado que los editoriales se han concentrado en referencias a los ciudadanos y los actores sociales 

que se han manifestado a través de la violencia, el grupo denominado Manifestantes no es 

incluido muchas veces.  

Manifestantes: numerosos; se expresaron a través de la evasión del pasaje del metro; violentos; 

extremistas; descontentos; utilizan métodos de presión ilegítimos.  

Las familias han sido incluidas en el discurso analizado, pero muy pocas veces, y para desestimar 

demandas que se han levantado en el contexto del estallido social. 

Familias: buena situación económica en general; buen acceso a los servicios en general; hay 

situaciones particulares con problemáticas específicas. 

Los trabajadores son representados como sujetos pasivos, y que no poseen la suficiente 

preparación, por lo que cualquier demanda social de este actor es consecuencia de su propia 

condición. La crisis social los afecta directamente en la estabilidad del empleo. Son utilizados 

para contradecir las demandas sociales y justificar el accionar de las policías.  

Trabajadores: incompetentes; improductivos; mal remunerados; irregulares e inconstantes en el 

empleo; sus bajas jubilaciones son consecuencia de sus decisiones, no del sistema de pensiones; 

afectados por la incertidumbre de la crisis social.  
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Hay actores sociales que han sido representados de forma muy minoritaria en los textos 

analizados, sin embargo, su presencia permite enriquecer, en caracterización, la conformación del 

grupo de los subalternos. Por lo anterior, señalaremos de todas maneras la forma en que han sido 

representados en los editoriales durante el periodo estudiado. 

Antisistémicos: violentos; oportunistas; radicales; ideológicos; nihilistas; atacan la identidad de 

la sociedad chilena; han actuado en impunidad, deben ser perseguidos y castigados. 

Sociedad: ha manifestado su malestar sin encontrar un cauce institucional; ha sido atacada a 

través de los daños al patrimonio cultural. 

Usuarios RRSS: reactivos, mal preparados; intolerantes. 

Usuarios Metro: víctimas de la violencia. 

Comerciantes: víctimas de la protesta social. 

Personas vulnerables: malas condiciones de vida; requieren apoyo Estatal; víctimas de 

violencia; víctimas de la desigualdad. 

Sociedad Civil: diversa; posee sectores violentos. 

Ciudadanos pacíficos: numerosos; mayoritarios; sus demandas son legítimas. 

Público: confían en los medios de comunicación. 

Consumidores: afectados por la incertidumbre de la crisis social. 

Pymes: en crisis; víctimas de la violencia en el contexto de la manifestación social. 

 

6.2.1 Los Subalternos 

Este grupo es representado en los editoriales estudiados como un actor social mayoritariamente 

pasivo, con excepción de los sectores violentos. Tienen en común los actores que lo componen 

que han expresado su malestar y demandas sociales y, en todos los casos, han sido desestimadas 

por el medio de comunicación, dado que las atribuyen a problemas puntuales y no a una cuestión 

social generalizada. Se les considera, en los diversos grupos, como mal preparados o ineficientes. 
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El único actor social al que se reconoce una preparación sobresaliente es al denominado «grupos 

violentos y organizados».  

Se da cuenta, además, de una disputa al interior de los subalternos, motivados por las 

manifestaciones pacíficas en oposición a las violentas, y quienes son representados como 

víctimas al interior de este grupo, serían afectados por otros actores sociales que pertenecen 

también al grupo de los subalternos. No se identifica un actor social externo a este grupo que 

ejerza un perjuicio, instalando las problemáticas, ya sean las demandas sociales o la violencia, al 

interior de los subalternos y exculpando con esto a las élites.   

Ya sea por su acción, en el caso de los actores que ejercen violencia en el contexto de la 

manifestación social, como aquellos que son representados como víctimas de dicha violencia, son 

utilizados discursivamente como argumento para la acción de las policías y el ejército en el 

control del orden público, junto con las decisiones políticas que limitan las libertades civiles en 

este contexto.  

 

6.3 Las élites, ese grupo mayoritario que ejerce la autoridad, representado en los 

editoriales del diario El Mercurio 

En esta clasificación de los actores sociales identificados, como ya se indicó, se utilizó como 

criterio de selección quiénes ejercen la autoridad sobre los subalternos (gráfico Nº15). Este grupo 

está compuesto por 28 actores, con diversa magnitud de recurrencia en los discursos de los 

editoriales analizados. El que resulta mayoritario es el Gobierno, lo sigue la oposición y, luego, 

los políticos, las fuerzas de orden, el Estado y las instituciones, por nombrar los seis primeros, de 

la caracterización que se desarrolla a continuación:  

Gobierno: desafiado; descontrolado; ineficaz; sobrepasado; polarizador; autoridad; guardián del 

modelo económico; gestor político, presionado; ideológico; negociador; víctima de la violencia; 

conductor de procesos; legítimo. 

Oposición: cuestionados; irresponsables; oportunistas; ideologizados; abandonaron rol de 

liderazgo y conducción; diversos; dialogantes; obstruccionistas; poder constituyente legítimo. 

Políticos: incapaces; miopes; oportunistas; falta de diligencia; deficientes.  
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Fuerzas de orden: incapaces; miopes; cuestionados; carentes; víctimas de la violencia en el 

contexto del estallido social; casos aislados de violencia ejercida por sus agentes; eficientes. 

 

Gráfico Nº15 

Estado: ineficiente; desigual; retrasado; presionado; garante; persecutor; fracasado; gestor 

político. 

Instituciones: cuestionadas; corruptas; irregulares; debilitadas; víctimas de la violencia ocurrida 

en el contexto del estallido social.  

Parlamentarios/ Congreso: cuestionado; conflictivo; debilitado; ineficiente; ineficaz; falta de 

liderazgo; poder constituyente legítimo.  

Empresarios/ Empresas: víctimas de la protesta social; cuestionados; corruptos por falta de 

regulación e incentivos en el mercado; grandes inversores.  

Oficialismo: protector del sistema imperante; conservador; presionado; cuestionado; doblegado. 
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Frente Amplio: dicotómicos; incoherentes; fomentan la violencia; oportunistas; condenaron 

tardíamente la violencia. 

Izquierda política: radicales; fracasados; fomentan y justifican la violencia; oportunistas; buscan 

afectar negativamente al gobierno. 

Ministerio Público: organismo persecutor; garante de justicia. 

Líderes sociales: diversos en origen; han validado la violencia como parte de la protesta social; 

convocantes; irresponsables; extralimitados; conductores; mediadores; oportunistas. 

Presidente Piñera: líder; presionado; conductor; resolutivo; equivocado; convocante; rechazado; 

dialogante.  

Medios de comunicación: libres; variados; diversos; profesionales; pluralistas; democráticos; 

ecuánimes; confiables; validados; objetivos; éticos. 

Partido Comunista: fomentan la violencia; oportunistas; condenaron tardíamente la violencia. 

Élites: cuestionadas por la ciudadanía; privilegiadas; discriminatorias; injustas; nepotistas. 

Gobiernos anteriores: oportunistas; fracasados; desconectados; ineficaces; ineficientes; 

populistas.  

Expertos: objetivos; responsables; preparados. 

Nueva Mayoría: rechazados; culpables; ineficientes; ineficaces. 

Concertación: cuestionados; rechazados; criticados; responsables; pacíficos; dialogantes. 

Chile Vamos: derechista; conservador. 

Mercados: influenciables; inestables por la crisis social y la incertidumbre.  

Instituciones Bancarias: irresponsables; oportunistas. 

Organismos internacionales: válidos; relevantes. 

Farmacias: Cuestionadas; corruptas. 

Periodistas/ Fotógrafos: profesionales; democráticos; cuestionados; violentados; censurados. 

Redes sociales: masivas; incidentes; cuestionadas; descontroladas. 
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6.3.1 Las élites  

Un análisis inicial nos permite observar que las élites poseen roles muy diversos, dado que 

nuestra sociedad se organiza jerárquicamente, poseen un nivel de influencia variada, pero todos 

ellos tienen en común el ejercicio de la autoridad por sobre un sector, más o menos grande, de los 

subalternos. Pese a este rol conductor de las élites, que se reconoce en los textos analizados, es 

posible ver que, en este contexto de crisis, los editoriales dan cuenta de una dicotomía que 

convive en ese ejercicio de la autoridad, en tanto se representan también como cuestionados, 

desafiados, incapaces e ineficientes. Lo sorpresivo de los hechos ocurridos a partir del 18 de 

octubre de 2019 parece haber generado en estos grupos un autoconcepto de fracaso, que se 

ratifica con la apertura al proceso constituyente, considerando que, en los primeros editoriales 

analizados, además del cuestionamiento interno se indica que corresponde a muchos de ellos 

impedir que se avance en modificaciones significativas del sistema económico, político y social, 

lo que no termina ocurriendo al aceptar modificar la carta fundamental que permite replantear 

todos estos criterios.  

Los subalternos, entonces, son para este grupo quienes los desafían y cuestionan, también los que 

ejercen violencia sobre ellos. De esta manera, las élites pasan de ser actores dominantes y 

responsables de la conducción del país, a ser representados además como víctimas de una mala 

evaluación, de la desconfianza, de la violencia. Y con esto, pareciera ser que, durante el periodo 

estudiado, la posesión del poder siempre se encuentra en disputa, “donde hay poder, hay 

resistencia”, señala Foucault (2012, p.116). Esto queda de manifiesto en la tensión relacional 

entre las élites y los subalternos, en el contexto de crisis social que estudiamos. Dicha tensión 

afecta, entre otras cosas, las certezas relacionadas a quienes tienen la capacidad de ejercer el 

poder sobre otros, ya que la crisis social afecta el domicilio claro y tradicional del mismo, 

transformándolo en una fuerza nómade, presente, pero sin dirección y un lugar claro donde 

asentarse.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

A partir de los hallazgos de los que hemos dado cuenta en los capítulos 5 y 6 de esta tesis, luego 

de analizar los textos editoriales publicados por el diario El Mercurio entre el 18 de octubre y el 

15 de noviembre de 2019, es posible tomar estos elementos e integrarlos, para dar a conocer, en 

definitiva, la visión de sociedad de las élites en este contexto de crisis y cómo son representados 

los subalternos desde dicha visión.  

 

Cuadro Nº10 

Los 63 editoriales analizados confirman que quiénes tienen la posibilidad de hacer uso de la 

palabra (Ranciere, 2014), a través de las vías institucionales, continúan siendo las élites. Si 

tuviéramos que contar la historia de lo ocurrido entre el 18 de octubre y hasta el 15 de noviembre 

del 2019, solamente a partir de lo señalado a través de estos textos del diario El Mercurio, lo 

primero que podríamos señalar es que quiénes emiten palabras son las élites, y quiénes son los 

destinatarios de dichas palabras transformadas en discursos, son también, mayoritariamente, las 

élites. En este dominio del discurso que se evidencia, monopolizan también los contenidos, pues 

aún cuando la macroestructura semántica mayoritaria que se aborda son “las causas del 

conflicto”, nunca son convocados quiénes manifiestan el malestar inicial.  Los subalternos, es 

decir, la mayor parte de las personas que conforman la sociedad chilena, quedan fuera de esta 

suerte de intercambio, en tanto no tienen forma de acceder a él, pues no basta con leer estos 
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editoriales, el punto radica en que el medio de comunicación estudiado no considera a los 

subalternos como su destinatario ni como fuente y, por lo tanto, el tratamiento de la información 

y la consecuente influencia que se busca generar no está dirigida a este grupo social mayoritario. 

 

Gráfico Nº16 

Aunque no se utiliza un método discriminatorio en cuanto a la posibilidad de acceder a la lectura 

de los discursos editoriales de El Mercurio, el no considerar a la ciudadanía en general como 

parte de los destinatarios de discusiones trascendentales en un contexto de crisis social, y 

eventuales posibilidades de transformación social, da cuenta del lugar que se le otorga a los 

subalternos en el desarrollo de la democracia. Aún cuando las manifestaciones y demandas 

sociales provienen de este grupo mayoritario, “no son invitados” a ser parte de este diálogo social 

con el objetivo de encontrar caminos de solución a la crisis.  

Quién no estuviese familiarizado con las condiciones del mercado de los medios de 

comunicación en Chile, podría no identificar ningún conflicto en que un medio de comunicación 

defina a las élites como su público preferente, al menos en lo que respecta a los editoriales 

analizados. Sin embargo, para quiénes conocemos las condiciones del mercado de los medios de 
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comunicación Chile, que se caracterizan porque la propiedad de los mismos está concentrada en 

un sector político y económico específico, conocemos las consecuencias que esto implica, en 

tanto atenta en contra de la libertad de expresión, el pluralismo, y por consecuencia, perjudica a la 

democracia (Monckeberg, 2011; Sunkel y Geoffroy, 2002). No existen en el mercado chileno las 

condiciones dadas para que miembros de los subalternos puedan acceder a los medios de 

comunicación como gestionadores de sus contenidos, y por lo tanto, de sus representaciones. 

Si quisiéramos conocer cómo se representan a sí mismos los subalternos, tal como lo hacen las 

élites en los editoriales de El Mercurio, escogiendo un medio de comunicación con características 

similares al que hemos analizado, en cuanto a que se trata de un medio profesional, con presencia 

nacional, y larga trayectoria, no sería una investigación viable, dado que no existe en el país un 

medio de prensa que reúna los criterios señalados. Es decir, los subalternos sólo pueden ser 

«conocidos» mediáticamente, a través de las representaciones construidas en los medios de 

comunicación que son propiedad de las élites.  

 

 

Gráfico Nº17 

Uno de los hallazgos más relevantes de esta tesis, a nuestro entender, es la manera en que en este 

contexto de crisis social, las élites se distancian de la ciudadanía, hasta el punto de no incluirse 

dentro de este grupo social. Qué duda cabe que las élites forman parte de la ciudadanía, sin 

embargo, en términos discursivos, y acotando solo a los resultados del análisis que hemos 
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realizado, los editoriales dan cuenta de una desconexión tan profunda (Márquez, 2015), que no 

solo abarca los problemas iniciales en la identificación de las causas del conflicto y el posterior 

rechazo de la legitimidad de dichas demandas, sino que también incluye una autoexclusión por 

parte de las élites, al representar mayoritariamente a la ciudadanía como un grupo social al que no 

pertenecen. Dicha desconexión podría ser uno de los antecedentes de relevancia a esta 

manifestación social explosiva. Esta crisis surge por sorpresa para las élites, porque no tienen una 

vía de conexión a la ciudadanía que les permita conocer sus necesidades cotidianas, y por lo 

tanto, liderar las transformaciones que la sociedad requiere, para avanzar hacia una mejor calidad 

de vida para las personas.  

Es importante señalar que la posibilidad de representarse a sí mismos a través de un medio de 

comunicación no garantiza que los elementos que se presenten den cuenta solo de cuestiones 

positivas. Un ejemplo de esto, es lo que ya hemos descrito sobre la representación de las élites 

separadas de la ciudadanía, pero también se muestra con la caracterización directa que realizan 

del grupo social al cual representan. Pese a que en los relatos se intenta «defender» lo realizado 

en materia económica, política y social desde el retorno a la democracia, las élites no se perciben 

como un grupo social cohesionado en este contexto de crisis. Por el contrario, en los editoriales 

se recriminan constantemente los errores cometidos por no haber sido capaces de prever y evitar 

el estallido, ya sea entregando pequeñas concesiones a las demandas manifestadas por la 

ciudadanía, o bien, cuestionando la falta de liderazgo de algunos sectores políticos de las élites, 

ya sea que, por ineficiencia u oportunismo, no han puesto todo de sí para terminar el conflicto. La 

cuestión que está en discusión no es si son representados positiva o negativamente, sino que el 

grupo que es representado tenga alguna influencia en dicha construcción mediática, en tanto 

sabemos que las representaciones que se difunden a través de los medios de comunicación social 

tienen la capacidad de actual como un elemento socializante y, por lo tanto, se transforma en una 

comunicación identitaria (Sampedro, 2003), es decir, que interviene en la identificación de los 

roles que cada uno desempeña, en cuanto a las conductas esperadas de cada actor social en ciertos 

contextos, los límites de su comportamiento en sociedad (Fabregat, 1993).   

En el caso particular y acotado que hemos analizado, se muestra que el 85,7% de los editoriales 

tienen como destinatario o público, a las élites. El grupo social representado con más frecuencia 

en los textos de los 29 días estudiados, a través de los diversos actores sociales que lo componen, 
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es también el grupo social de las élites, con un 66,2% de las menciones. Finalmente, el discurso 

de este diario está dirigido a las élites, y sus principales protagonistas son también las élites. No 

hay espacio para los subalternos, mucho menos para su malestar y demandas de mejor calidad de 

vida. Mientras el país atravesaba una de las crisis sociales más significativas de los últimos años, 

las élites del país, quienes poseen roles de liderazgo de diverso orden y magnitud, en vez de 

revisar las causas profundas del conflicto, convocando a los subalternos para conocer el origen de 

su malestar, y así avanzar juntos en los caminos de solución basados en el diálogo, se 

concentraron en sí mismos. Pese a su rol de autoridad y consecuente responsabilidad de 

liderazgo, decidieron no salir de su zona de privilegios. 

Estos hallazgos, solo vienen a confirmar lo planteado por otras investigaciones al respecto 

(Monckeberg, 2011; Sunkel y Geoffroy, 2002), sin embargo, el constatar que la conducta se 

perpetúa también en un contexto de crisis profunda como la que se experimenta en el país desde 

octubre del 2019, torna urgente repensar el mercado de los medios de comunicación para 

garantizar el pluralismo, y la participación de todos quienes componen la sociedad chilena, 

comprendiendo el rol de los medios de comunicación social en el ejercicio democrático. 

 

 

Lo invisibilizado por los editoriales de El Mercurio 

Reiterando el ejercicio de ver la realidad sólo a través de estos 63 editoriales analizados, la zona 

de privilegios en la que decidieron quedarse las élites da cuenta de una mirada muy parcial de los 

acontecimientos ocurridos en estos 29 días. Esa zona de privilegios, dice Araujo (2016), es 

también una zona de seguridad para la élites, dado que la principal justificación para mantener el 

trato autoritario, vertical y desconectado, se fundamenta sobre todo en el miedo que les provoca 

la posibilidad de perder el control sobre esta gran masa social que, desde su punto de vista, no 

solo es peligrosa, sino también limitada en sus capacidades y preparación. Entonces, no 

considerar a los subalternos como un interlocutor válido resulta una respuesta defensiva ante los 

hechos de gran magnitud de los que fuimos testigos el 18 de octubre, que venía a cumplir ese 

temor permanente de toda autoridad: verse sobrepasados por las masas de personas que ya no 

pueden controlar.  
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Los editoriales analizados dan cuenta de la violencia que impactó profundamente a la sociedad 

chilena a partir del 18 de octubre, pero sobre todo, muestran la sorpresa, confusión y resistencia 

que generaron estos acontecimientos en las élites chilenas, y cómo desde ese lugar de confusión y 

miedo plantearon teorías de ataques concertados en contra del sistema chileno, comparándolo con 

una guerra, las que hasta hoy no han podido ser demostradas. Además, buscaron resolver esa 

confusión mirando desde la distancia de su grupo social, desestimando los fundamentos de las 

demandas sociales más sentidas de la ciudadanía: pensiones y salud dignas, mejores sueldos, 

mejores empleos, trato digno y no discriminatorio, acceso a espacios de poder, entre otros. En 

definitiva, mejor calidad de vida para las personas.  

Todo lo anterior sonaba a exceso, cuando las élites respondían señalando que muchos de los que 

en ese momento manifestaban este profundo malestar provenían de familias que en el pasado se 

encontraban bajo la línea de la pobreza  y que hoy gozan de una calidad de vida mucho mejor que 

la de generaciones anteriores recientes. Hacían referencia, por ejemplo, a los enormes avances en 

cobertura en educación superior que había posibilitado que, muchos de ellos, fueran la primera 

generación de su familia en alcanzar un nivel tan alto de estudios. Y con este tipo de discursos, 

reconocían, aunque no directamente, que los subalternos muy probablemente no podrían 

desarrollar su proyecto de vida como les gustaría, y por eso era comprensible que sintieran 

malestar. Pero, al mismo tiempo, deslizaban en su discurso estos grandes avances 

experimentados por la sociedad en su conjunto, para dejar entrever lo eficientes que han sido las 

élites, hasta ahora, si solo consideramos este aspecto, validando con esto la legitimidad de su 

autoridad.  

Una sociedad democrática y neoliberal, como la nuestra, enfrenta una dicotomía simbólica que se 

expresa, entre otras cosas, en las manifestaciones que se desarrollaron a partir de octubre de 

2019. Porque la noción de igualdad que subyace a la democracia genera en las personas una 

percepción del mundo en el que las diferencias sociales, en cuanto al acceso a los recursos 

materiales y también al poder, dejan de ser justificables. El sistema neoliberal, por otra parte, se 

sustenta en la libre competencia, en el que la acumulación y, por lo tanto, las diferencias sociales, 

se justifican en base a la competencia, muchas veces desigual, dado que no se busca “corregir” 

para que todos compitan desde el mismo lugar de inicio, sino que, por el contrario, la validación 

de las grandes acumulaciones de capital, heredables, y por tanto el poder asociado al dinero, dan 
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cuenta de una diferenciación permitida entre los sujetos. En Chile seguimos en medio de una 

discusión sobre el ejercicio de la autoridad, que se ve reflejada en diversos espacios de la vida 

social, esta tesis se ha centrado en el rol que las élites le atribuyen a los subalternos, porque no 

basta que el cambio de percepción se produzca solo en el grupo dominado. Es fundamental que 

quien ejerce el poder pueda dar pasos de apertura, para construir formas de liderazgo distintas a 

las que hemos conocido hasta hoy. En consecuencia, nos vemos enfrentados una disputa sobre la 

manera de ejercer la autoridad:  

Por una parte está “la representación de una autoridad fuerte, históricamente presente y 

activa como modelo de ejercicio de la autoridad” la que “topa con las expectativas de 

horizontalidad. La primera insiste(...) en la existencia de diferencias jerárquicas y exige 

una cesión de autonomía y en cierta medida de la propia dignidad. Las segundas hacen 

cuestión de un tratamiento que garantice el respeto por la dignidad y el valor de igual” 

(Araujo, 2016, p. 99).  

En los discursos editoriales del diario El Mercurio analizados, podemos ver cómo las élites del 

país, sobre todo las más conservadoras, siguen instaladas en la primera representación de 

autoridad, pues, aún cuando en esto textos reconocían el malestar de los subalternos, también se 

hacía hincapié en no ceder frente a estas demandas en perjuicio de la economía, con una evidente 

actitud defensiva de su espacio de autoridad, razón por la que la recuperación del orden público 

se transformó en una especie de cruzada, incluso más importante que resolver la crisis, en la 

medida en que, para cualquier tipo de diálogo se condicionaba al restablecimiento del orden. Es 

comprensible que las autoridades busquen restablecer el orden público. Muy probablemente los 

ciudadanos lo considerarían un abandono de deberes si no lo hicieran, sin embargo, frente a una 

crisis profunda, es evidente que problema no está en los desórdenes que se generaron, esos fueron 

las expresiones de un malestar que se continúa arrastrando hasta hoy, porque tiene raíces 

estructurales profundas que no se resolverán con cambios cosméticos.   

Ese proyecto de vida por el que se demandaba en las calles, que implica mejores condiciones de 

vida para los subalternos, y por el que se manifestaban las personas, se reunían en cabildos 

autoconvocados, “caceroleaban” desde sus hogares, era inalcanzable para la mayoría, porque 

según se puede desprender de los editoriales analizados, el diseño de las élites contemplaba que 

los subalternos avanzaran en comparación a su propia historia familiar, no que aspiraran a tener 
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las mismas condiciones de vida que aquellos que pertenecen a las élites del país desde su 

creación. Entonces, las élites miraban a estos exaltados subordinados, exigiendo cuestiones que 

no eran parte del modelo diseñado. No había razón para dialogar con un grupo social peligroso y 

limitado en sus capacidades y preparación; no había argumento para considerarlos interlocutores 

válidos, porque aunque han avanzado no es suficiente para considerarlos como un igual; no tenía 

sentido alguno interesarse por sus demandas o poner atención a las alternativas de solución al 

conflicto que ellos mismos podrían proponer en espacios como los cabildos autoconvocados. Lo 

que correspondía a las élites entonces era mirar desde su lugar de privilegio, recordarse a sí 

mismos que seguían siendo la autoridad, en especial a los integrantes de estos grupos que se 

mostraban más disponibles para transar  y, sobre todo, que les correspondía actuar para 

resguardar “el bien de Chile”, pero que ese bien al que hacían referencia no consideraba a la 

mayoría de las personas que son parte de este país, sino al diseño de sociedad en la que ellos 

siguen teniendo las riendas.  

 

¿Cómo superar el autoritarismo que, en definitiva, nos llevó a esta crisis social? 

Parece una pregunta casi imposible de responder, y por cierto no aspiramos en esta tesis a dar con 

la solución a un problema tan complejo y multifactorial. Sin embargo, es posible encontrar 

algunas pistas, no solo en los hallazgos de esta investigación, sino sustentada en el trabajo de 

tantos académicos e investigadores que han dedicado su vida a ir acompañando el caminar de la 

sociedad.  

La crisis social de octubre de 2019 otorgó una oportunidad única a la sociedad chilena:  

repensarse juntos. Cuando el 15 de noviembre se lograba un acuerdo entre los actores sociales 

con representación parlamentaria, se abría una posibilidad que iba mucho más allá de la 

redacción de una carta fundamental democrática, paritaria y con representación de pueblos 

indígenas (aunque solo esas características la dotaban de un valor excepcional). Este acuerdo 

generaba la posibilidad de contar con un espacio de participación ciudadana, hasta ahora 

inexistente, que estuviera dispuesto a escuchar y construir a partir de la integración y el valor a la 

diversidad que conforma esta sociedad en la actualidad. Un espacio que es indispensable si se 

quiere avanzar en ese acuerdo «mínimo civilizatorio común», y que no será posible si lo que 

continúa dominando nuestros vínculos sociales es el miedo.  
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Entonces, surge una nueva pregunta: si se busca terminar con el autoritarismo, que está 

sustentado en el miedo, ¿cómo se supera ese miedo? La segregación social, que es una penosa 

característica de la sociedad chilena, y una de las causas de la enorme desigualdad, entrega una 

pista importante. Parece ser que ese temor que sustenta el autoritarismo, se basa sobre todo en el 

miedo a lo desconocido, porque no existen espacios en la vida pública que lleven a las personas a 

encontrarse en su diversidad. Finalmente, el miedo se construye a partir de la representación que 

hemos configurado del «otro», y por eso resulta tan relevante dar cuenta de esa representación 

desde el estudio de las ciencias sociales. 

¿Cómo cambiamos esa representación? Tal como hemos analizado en esta tesis, basándonos en 

los planteamientos de diversos autores (Sampedro, 2003, 2004;Van Dijk, 1978, 1980, 1996, 

2000a, 2000b, 2009, 2011, 2012; Wodak y Meyer, 2003), los medios de comunicación tienen un 

rol fundamental. “La diferencia entre nosotros y ellos, una vez consolidada, se traduce en 

diferentes derechos normativos, obligaciones y sanciones que se corresponden con distintos 

papeles sociales” (Sampedro, 2003, p.9), y esa diferenciación entre nosotros y ellos se construye 

y cambia a partir de nuestra experiencia cotidiana que no se desarrolla solamente en el encuentro 

presencial, sino cada vez más, en otro tipo de espacios de encuentro social mediados, muchas 

veces, por los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.   

Urge repensar el rol de los medios de comunicación sociales tradicionales y aquellos generados a 

partir de las denominadas nuevas tecnologías de la información, dado que es a partir de ellos que 

conocemos, en gran medida, a todos aquellos que no forman parte del “nosotros”, y que, como 

hemos visto, generan tanto temor. Dado que nos hemos concentrado en el análisis crítico del 

discurso (ACD) de un medio de comunicación específico, tradicional y conservador, el más 

antiguo de Chile y con gran influencia en las élites, solo podemos seguir mirando desde el marco 

que nos permite los límites de esta tesis. Desde esa limitación, reconocemos, nuevamente, que es 

indispensable dotar a los subalternos de la capacidad de influir en su representación mediática. 

Democratizar el acceso a los medios de comunicación podría configurar esa vía que hoy es 

inexistente, que permita que los diversos actores sociales que construyen la sociedad chilena 

puedan cambiar el temor por conocimiento, primero, y por colaboración, después.  

La comunicación mediada por los medios de comunicación requiere de acceso a ella, pero 

también de preparación para que la base se construya sobre pilares fuertes y profesionales. Es 
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tarea de otras investigaciones dar con los mecanismos más adecuados para dotar de espacios de 

autorepresentación mediática a ese grupo, mayoritario, que no es parte de las élites: los 

subalternos.  
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FECHA PUBLICACIÓN 18 DE OCTUBRE 2019 Nº FICHA 1 

TITULAR DIARIO Por primera vez, los extranjeros que buscan asentarse 

indefinidamente en Chile superan a quienes piden permisos 

temporales 

TITULAR EDITORIAL  IDENTIDAD DEL FRENTE AMPLIO 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Identidad del Frente Amplio Conviven en este conglomerado una dicotomía, por una 

parte quieren alcanzar mayores espacios de poder y por lo 

tanto estarían dispuestos a pactar con sectores de la 

Concertación - Nueva Mayoría a partir de las cuales se han 

diferenciado y construido parte de su identidad, pero sin 

embargo, mantienen aspectos ideológicos del socialismo 

tradicional que no está presente en dichos sectores y que no 

estarían dispuestos a transar.  

ideología de izquierda 

tradicional 

Ha fracasado en Chile 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élites  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Muestra de esa misma dicotomía entre el pragmatismo de 

un bloque que aspira a extender su presencia en espacios 

institucionales pero que a la vez intenta mantener sintonía 

incluso con algunos de los movimientos sociales más 

radicalizados parecen ser las expresiones de cierta 

justificación —y en algunos casos hasta de simpatía— por 
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parte de la exabanderada presidencial del Frente Amplio y 

de algunos de sus parlamentarios ante a las acciones de 

evasión masiva del pago del metro, pese a la violencia que 

ha rodeado esas manifestaciones”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Frente Amplio Dicotomía entre su intenciòn de crecer en influencia y su 

ideología radical 

Justifican las evasiones en el metro como acto de protesta 

Concertación Nuevos sectores de izquierda critican lo que realizaron los 

gobiernos de este conglomerado en cuanto a la 

profundización del sistema neoliberal. 

Nueva Mayoría  Los nuevos sectores de izquierda, aunque pactarían con 

ellos por fines electorales, buscan diferenciarse claramente  

Izquierda tradicional Posee ideas radicales que han fracasado en Chile, y que 

parecían superadas hasta la aparición de los nuevos partidos 

de izquierda.  

Chile Vamos Argumento para pactar con fines electorales con otros 

partidos de izquierda. 
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19 DE OCTUBRE DE 2019 
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FECHA PUBLICACIÓN 19 DE OCTUBRE DE 

2019 

Nº FICHA 2 

TITULAR DIARIO Estado de emergencia en Santiago: Ola de violencia azota 

la capital y siembra caos y destrucción 

TITULAR EDITORIAL  Desafío a la convivencia 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  Es difícil medir la magnitud de los acontecimientos  

Ataque planificado Dista mucho de la imagen de un movimiento espontáneo 

Manifestaciones violentas  Afectan la convivencia ciudadana, es un desafío para el 

orden público, es consecuencia de grupos antisistémicos 

organizados. Las motivaciones de estas acciones de 

rebelión superan el alza del precio del transporte, es una 

crítica al sistema abusivo.  

Gobierno desafiado La autoridad del Gobierno está en juego y depende de su 

capacidad de restablecer el orden público y evitar una 

escalada de violencia.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“los efectos sufridos por cientos de miles de usuarios que 

se han visto impedidos de desplazarse a tiempo hacia sus 

trabajos o de retornar con normalidad a sus hogares, se 

agregaron los de una serie de incidentes en distintas zonas 

de Santiago cuya gravedad se incrementaba conforme 

avanzaban las horas”. 



165 
 

 

“resulta en sí mismo grave que grupos de ciudadanos se 

arroguen el derecho a no pagar por un servicio y a causar 

destrozos, afectando al resto de los usuarios, más complejo 

aún es que sectores políticos lo legitimen”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestantes evasores Son turbas masivas y violentas, antisistémicas, que han 

atacado a los trabajadores del metro, afectado a los 

usuarios del transporte y cuya violencia se ha 

incrementado.  

Izquierda política 

(Frente amplio-PC- un sector 

de la Nueva Mayoría) 

Han justificado las evasiones masivas como una forma 

válida de protesta y desobediencia civil, por lo que tienen 

responsabilidad en los hechos violentos del 18 de octubre. 

Son oportunistas, buscan desestabilizar al Gobierno de 

Piñera 

Gobierno de Piñera Su autoridad es desafiada por la escalada de 

manifestaciones, su capacidad de gobernabilidad depende 

de la recuperación del orden público.  

Grupo violento y organizado Los hechos de violencia de las últimas horas distan mucho 

de un movimiento pacífico y espontáneo.  

Ciudadanos  Han tomado la decisión de manifestarse a través de la 

evasión  

Usuarios  Se ven afectados por los hechos ocurridos en el metro, 

desde la evasión hasta la destrucción de las estaciones.  
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FECHA PUBLICACIÓN 20 DE OCTUBRE DE 

2019 

Nº FICHA 3 

TITULAR DIARIO Ola de violencia no cede ante el toque de queda ni la 

suspensión de alza de tarifas 

 

TITULAR EDITORIAL  Pérdida de consensos básicos 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  Situaciones que resultan incomprensibles en su magnitud y 

complejidad 

Manifestaciones violentas  Afectan el futuro del Gobierno y el País. Fueron avaladas 

por el Frente Amplio y el PC. Dañan el consenso que ha 

permitido gobernar luego del retorno a la democracia.  

Gobierno  Su desestabilización es vista como un triunfo para un sector 

de la izquierda política. Es su responsabilidad hacerse 

cargo del descontento ciudadano.  

  

Descontento Popular Es consecuencia de causas múltiples que van más allá del 

alza de la tarifa del transporte.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élites 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Sería, por cierto, miope desconocer el fuerte descontento 

popular que provocó la ahora suspendida alza de tarifas del 

metro de Santiago, probable expresión de múltiples otras 
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frustraciones acumuladas por una ciudadanía que, habiendo 

experimentado un progreso notable en sus condiciones de 

vida, sigue enfrentada a dolorosas precariedades, temores e 

inequidades. Es responsabilidad de las dirigencias políticas, 

y en particular del Gobierno y de los parlamentarios, no 

solo hacerse cargo de ello, sino también analizar 

críticamente en qué medida sus propias actuaciones han 

incrementado esa insatisfacción”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestantes anarquistas  Grupos antisistémicos han utilizado el descontento de 

sectores de la ciudadanía, como la clase media, para 

justificar los actos violentos de la protesta.  

Frente Amplio-PC Han fomentado las manifestaciones violentas 

Gobierno  El Gobierno se ha visto obligado por los acontecimientos a 

tomar acciones que limitan las libertades civiles.  

Ciudadanía  Aunque ha tenido avances significativos en su calidad de 

vida, sigue enfrentada a la frustración y el miedo por la 

precariedad y falta de seguridad en sus condiciones de 

vida.  
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FECHA PUBLICACIÓN 21 DE OCTUBRE DE 

2019 

Nº FICHA 4 

TITULAR DIARIO Autoridades intentan recuperar la normalidad con gestos de 

unidad y cambio en las prioridades políticas 

 

TITULAR EDITORIAL  Violencia irracional contra el Metro 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Actos de violencia  Los más graves son los daños materiales ocurridos en las 

estaciones del metro. La inteligencia policial fue incapaz 

de prevenir y evitar estos hechos. Es indispensable 

recuperar el orden público. Hay responsabilidad en los 

sectores políticos que validaron la desobediencia civil 

como forma de protesta. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élites  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“cabe agregar el daño social de afectar un eje estructurante 

del sistema de transporte, legítimo orgullo del país por su 

modernidad y por ser también un factor clave de la 

integración social y la sustentabilidad. Al final, uno de los 

bienes públicos más preciados por los chilenos, que ha 

implicado un compromiso y esfuerzo de varias 

generaciones de distinto signo político” 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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Manifestantes  Existe un legítimo descontento que no justifica la 

desobediencia civil y los actos de violencia que han 

afectado las dependencias del Metro de Santiago.  

Ministerio Público  Debe determinar responsabilidades  

Grupos violentos 

organizados  

Lo ocurrido en el metro es consecuencia de actos violentos 

múltiples y coordinados  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

22 DE OCTUBRE DE 2019 
 



175 
 

 
 



176 
 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

22 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 5 

TITULAR DIARIO Presidente convoca a líderes políticos de todos los sectores a 

concordar una agenda social que permita superar la crisis 

TITULAR EDITORIAL  ¿Nuevo Pacto Social? 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Discriminación  Se acoge la necesidad de avanzar en criterios mayores de 

meritocracia, integración y reconocimiento de la diversidad 

que conforma la comunidad nacional. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élites 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Las decisiones deben zanjarse por el proceso deliberativo 

democrático, evitando medidas precipitadas, impuestas por la 

presión de lo que se cree son las demandas de la calle”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanía Tiene mejores condiciones de vida en comparación al resto de 

Latinoamérica, estan satisfechos con sus condiciones de vida, 

sin embargo, la sociedad chilena necesita avanzar en 

meritocracia e integración.   

Vulnerables  Son quiénes pueden resentir una peor condición de vida, y 

requieren apoyo del Estado.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

22 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 6 

TITULAR DIARIO Presidente convoca a líderes políticos de todos los sectores a 

concordar una agenda social que permita superar la crisis 

TITULAR EDITORIAL  Identificar y condenar la violencia  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Violencia  No comunica nada, no puede ser confundida con la protesta o 

el discurso. Equipara la violencia rural (Araucanía), con la 

violencia estudiantil (Instituto nacional) y la violencia durante 

los ataques al metro. Diversos líderes sociales han justificado 

la violencia.  

Las fuerzas destinadas al 

orden público no dan 

abasto.  

La ambigüedad al condenar la violencia de parte de algunos 

líderes ha generado una escalada en este sentido, y que ha 

sobrepasado las capacidades de carabineros y FFAA destinadas 

a estos fines como parte de la respuesta del gobierno a la crisis 

social. El discurso de justificación de la violencia callejera 

limita la acción de las fuerzas de orden y seguridad.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Pero esta deliberación es incompatible con la violencia en 

cualquiera de sus formas. Por eso es tan urgente el 

restablecimiento del orden público y el Estado no puede 

fracasar en esta tarea sin renegar de su propia justificación. 

Para esto el Gobierno, pero también las fuerzas policiales y 
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militares actuando dentro del marco de la legalidad, junto a los 

demás órganos constitucionales, deben contar con el respaldo 

decidido y sin ambigüedades de la ciudadanía. Cabe también 

del Gobierno ser especialmente cuidadoso en el uso del 

lenguaje y evitar el uso de expresiones que terminen afectando 

el discurso de tranquilidad y prudencia que tanto se requiere en 

estos momentos”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestantes violentos Se equiparan mapuches en la araucanía con estudiantes del 

instituto nacional, y lo mismo ocurre con quienes atacaron el 

metro.  

Líderes sociales De diverso origen, se han manifestado en el contexto de la 

crisis social y han justificado la expresión de violencia como 

parte del descontento y la protesta social.   

Fuerzas de orden y 

seguridad  

No han sido capaces de contener la violencia, en parte por la 

falta de respaldo de la autoridad, diversos líderes sociales y la 

ciudadanía.  

Ciudadanía  No ha condenado con energía los hechos violentos. 

Gobierno Debe evitar caer en un uso del lenguaje que aumente el clima 

de confrontación. 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

22 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 7 

TITULAR DIARIO Presidente convoca a líderes políticos de todos los sectores a 

concordar una agenda social que permita superar la crisis 

TITULAR EDITORIAL  Ataques a medios 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Violencia en la crisis 

social 

Son hechos coordinados que buscan desestabilizar el país, eso 

incluye a los medios de comunicación.  

Ataque planificado Existe una organización que busca desestabilizar el país.  

Atentado a El Mercurio 

Valparaíso 

Busca controlar e imponer pautas de trabajo a los medios de 

comunicación.  

Democracia  Teniendo en cuenta la fragilidad del sistema democrático del 

país, los costos de su quiebre y la complejidad de su 

reinstauración, se debe cuidar cada uno de sus rasgos 

fundamentales, como es la libertad de expresión y de opinión, 

para eso debe existir un sistema plural, libre y diverso que 

permita la existencia de líneas editoriales variadas que 

informen a la sociedad.  

 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE “Preservarla implica disponer de un sistema informativo plural, 
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IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

libre y diverso, donde los medios tengan plena libertad 

editorial, en el que los periodistas puedan ejercer libremente su 

deber de informar y la ciudadanía acceder al derecho de la 

información social. En un contexto informativo seriamente 

afectado por la difusión de noticias falsas, los medios 

profesionales deben cumplir el rol ético de recabar, seleccionar 

y difundir información confiable, verificable y veraz. Solo un 

sistema informativo vigoroso y libre permite una democracia 

plena”. 

 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Medios de comunicación  Son libres, variados y diversos y pueden expresar una amplia 

variedad de líneas editoriales, y a partir de esto informan a la 

ciudadanía. Los ataques que han recibido de parte de los 

manifestantes atentan contra estos elementos indispensables 

para el desarrollo de la democracia.  

Sociedad civil Parte de ellos están actuando de forma violenta, han atacado a 

los medios de comunicación y buscan limitar la libertad de los 

mismos.  

Ciudadanía Tiene derecho a ser informada como parte del ejercicio de la 

democracia.  

Grupos violentos y 

organizados 

Hay grupos que han actuado concertadamente para alterar el 

orden público.  

Periodistas y fotógrafos  Atacados en el cumplimiento de su rol de informar. Es una 

forma de censura.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

23 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 8 

TITULAR DIARIO Presidente Sebastián Piñera hace mea culpa y presenta agenda 

social tras abrir diálogo con sectores de la oposición 

TITULAR EDITORIAL  Efectos y perspectivas en la economía 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Economía en contexto de 

crisis 

La crisis social afectará a la economía, porque genera 

inestabilidad. Las medidas sociales que se tomen deben estar 

supeditadas al efecto que puedan tener a nivel económico.  

Protesta social No están claras las demandas de la ciudadanía, cualquier 

análisis al respecto es consecuencia de las especulaciones.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Las decisiones que el Gobierno y los sectores políticos puedan 

articular respecto de cómo acordar ciertas reformas sin 

hipotecar el crecimiento futuro representan posiblemente el 

asunto más sensible en la coyuntura económica actual. El 

Presidente ha dado un primer paso en busca de consensos que 

cabe valorar, y ha formulado una propuesta que pretende 

responder a los que aparecen como temas acuciantes para la 

ciudadanía —pensiones, medicamentos, tarifas de servicios 

básicos, etc.—. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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Ciudadanía  No están claras sus demandas, pero parecen ser las pensiones, 

el precio de los medicamentos y las tarifas de los servicios 

básicos, entre otros.  

Los mercados Se ven afectados por la crisis social pero también por las 

posibles medidas sociales que se tomen para resolver el 

descontento.  

Presidente Piñera  Ha identificado algunas de las posibles problemáticas de la 

ciudadanía y busca dar respuesta a ellas para salir de la crisis. 

Está en duda si cederá frente a las presiones populistas que 

afectarán a la política económica del país en el largo plazo.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

23 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 9 

TITULAR DIARIO Presidente Sebastián Piñera hace mea culpa y presenta agenda 

social tras abrir diálogo con sectores de la oposición 

TITULAR EDITORIAL  Distinciones imprescindibles 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  Los acontecimientos de los últimos días generaron confusión 

por lo inesperados en su magnitud y complejidad.  

Ataque planificado Grupos en los que resulta evidente su experticia, así como la 

coordinación y empleo de materiales específicos para 

conseguir perpetrar los ataques.  

Crisis social Al comienzo generó confusión, y solo con el paso de las horas 
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se ha podido realizar un esfuerzo por entender las causas del 

conflicto. Es un tanto inexplicable que las personas que 

manifiestan satisfacción con sus vidas, al mismo tiempo se 

perciban a sí mismas como vulnerables en algunas 

dimensiones y eso genera descontento.  

Acciones violentas Dejan entrever que existe cierta coordinación en diversas 

manifestaciones violentas. La policía se vió evidentemente 

sobrepasada.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Se agrega a esos elementos una ciudadanía que, a pesar de 

reportar —según las encuestas de opinión— una gran 

satisfacción con sus vidas, mantiene una serie de quejas y 

malestares con situaciones particulares, y se percibe 

vulnerable. En esas condiciones, el alza del pasaje del metro 

parece haberse transformado en el gatillante de una protesta 

que en condiciones normales tal vez no se hubiese producido, y 

que puede estar operando como el natural escape a 

frustraciones presentes, ocultas habitualmente por la optimista 

mirada de futuro que los mismos ciudadanos expresan al ser 

encuestados. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Grupos violentos y 

organizados 

Actúan coordinadamente generando acciones en diversos 

ámbitos, como el instituto nacional y el metro. Deben ser 

aislados políticamente y perseguidos.  

Ciudadanía  Se siente satisfecha con su vida, sin embargo expresa quejas y 
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malestares en relación a situaciones puntuales en las que se 

perciben a sí mismos como vulnerables.  

Oposición  Debe alcanzar acuerdos con el gobierno para restablecer la 

normalidad sin caer en acciones motivadas por la 

emocionalidad y el populismo.  

Gobierno  La autoridad debe escuchar las peticiones de la ciudadanía 

pacífica y debe restablecer el orden público.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

24 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 10 

TITULAR DIARIO Sesión de la Cámara de Diputados para abrir diálogo sobre 

crisis en el país deriva en empujones, insultos y descontrol 

 

TITULAR EDITORIAL  Recuperar la serenidad 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  Siguen impactando los acontecimientos pese al paso de los 

días. Con la disminución de la violencia se pueden ver las 

demandas sociales en las manifestaciones pacíficas.  

Actos violentos El país continúa tensionado, sin embargo los hechos violentos 

han disminuído con el paso de los días. Los ciudadanos se han 

comenzado a manifestar de forma pacífica por alcanzar mayor 

equidad.  

Orden público  Constituye una prioridad  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En cambio se ha incrementado la cantidad de protestas 

protagonizadas por ciudadanos que reclaman mayor equidad. 

Frente a ello, el Jefe de Estado ha propuesto una agenda que 

plantea iniciativas concretas en temas como pensiones, salud, 

tarifas eléctricas e ingreso mínimo, atendiendo a problemas 

profundamente sentidos por la población. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Presidente de la 

República  

Ha identificado una serie de cuestiones en las que se deben 

avanzar para dar respuesta al malestar de la ciudadanía.  

Ciudadanos  Reclaman mayor equidad, pero deben manifestarse con respeto 

a quienes tienen la responsabilidad de resguardar el orden 

público.  

Manifestantes violentos  Continúan actuando, y esto justifica el Estado de emergencia y 

la presencia de los militares en las calles.  

Dirigentes políticos Les corresponde una gran responsabilidad, sobre todo a 

quiénes han sido electos democráticamente. Pese al rechazo y 

la desconfianza que suscitan en la ciudadanía, tienen el deber 

de no contribuir con la tensión que ya existe en el país.  

Izquierda política Ha justificado la desobediencia civil 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

24 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 11 

TITULAR DIARIO Sesión de la Cámara de Diputados para abrir diálogo sobre 

crisis en el país deriva en empujones, insultos y descontrol 

 

TITULAR EDITORIAL  Tarifas del transporte  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  No se esperaba que un aumento tan bajo en la tarifa del 
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transporte tuviera estás consecuencias.  

Protesta social  El alza en las tarifas del transporte fue un detonante sorpresivo, 

pero podría haber sido cualquier otra medida impopular.  

Tarifa del transporte El alza fue muy marginal, por lo que no se justifica la reacción 

social a la medida, eso sumado a que en comparación al resto 

de la región, en relación al gasto familiar, Chile no tiene tarifas 

caras. Esta decisión fue consecuencia de un comité de expertos 

y no del Gobierno.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“En tanto no se llegue a una buena explicación de las causas 

del malestar de la sociedad, no debería precipitarse el cambio 

de un mecanismo razonable, aún cuando puede ser pertinente 

la discusión de la magnitud del subsidio a destinar para la 

provisión de este servicio” 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestantes violentos  Habrían reaccionado de  la misma manera ante cualquier otra 

medida impopular.  

Panel de expertos  Son los responsables de determinar el incremento del valor del 

transporte a partir de una una serie de hechos objetivos.  

Familias En general, no resulta particularmente caro el transporte, salvo 

algunas situaciones particulares.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

25 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 12 

TITULAR DIARIO Académicos, exministros y centros de estudios piden abrir un 

diálogo político nacional para dar respuesta a crisis 

TITULAR EDITORIAL  Sueldos en el sector público 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Élites La ciudadanía manifiesta una desafección hacia las élites. Esto 

justifica en parte la adhesión a medidas como reducir el 

número de parlamentarios, o disminuir los  sueldos en el sector 

público, esto último atenta en contra de la profesionalización 

del Estado.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La rebaja en el número de parlamentarios y en su dieta parece 

ser una de las propuestas mejor valoradas por la ciudadanía en 

un momento como el que hoy vive el país. Por ello, la decisión 

del Presidente Piñera de impulsar este cambio sugiere un 

ánimo de sintonizar con la desafección que muchas personas 

sienten por las élites, y en particular por los políticos. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Élites  Son valoradas negativamente por la ciudadanía.  

Ciudadanía  Valoran negativamente las élites, y en particular, a los 
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políticos.  

Presidente  La medida de bajar los sueldos en el sector público, pese a ser 

bien recibida por la ciudadanía, puede ser equivocada, dado 

que atraería a profesionales menos cualificados, entre otras 

cosas.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

25 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 13 

TITULAR DIARIO Académicos, exministros y centros de estudios piden abrir un 

diálogo político nacional para dar respuesta a crisis 

TITULAR EDITORIAL  Civismo, diálogo e instituciones 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestaciones 

violentas  

Anarquistas, violentistas y vándalos. No son legítimas sus 

demandas y formas de manifestación. Se requiere que todos los 

actores condenen estos hechos, sin embargo, algunos sectores 

de la izquierda no han actuado de esta manera.  

Manifestaciones 

pacíficas 

Son legítimas  

Desborde institucional No se ha logrado contener los hechos violentos, ni condenarlos 

unánimemente. Se ha roto la legalidad, frente a la ambigüedad 

de la condena de los hechos violentos.   

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

Ciudadanía 
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EDITORIAL 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Uno de los aspectos desalentadores de la crisis que hoy 

enfrenta el país es la desconcertante dificultad de algunos 

sectores para separar y distinguir explícitamente entre las 

acciones de violentistas y vándalos, por un lado, y las de 

ciudadanos que han manifestado su protesta de manera 

pacífica, por otro. Aunque suelen repetirse expresiones 

generales de repudio a la violencia, no se ha advertido por 

parte de todos los actores una misma claridad conceptual ni un 

juicio moral categóricamente condenatorio hacia quienes 

protagonizaron brutales ataques al normal funcionamiento del 

país. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Vándalos  Actúan junto con los ciudadanos pacíficos cuyas demandas son 

legítimas, no han sido condenados con la fuerza que se espera 

por parte de todos los actores políticos.  

Han sido catalogados como legítimos por algunos sectores, 

como parte de actos de desobediencia civil.  

Ciudadanos pacíficos  Se manifiestan legítimamente, son la mayoría de las personas.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

26 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 14 

TITULAR DIARIO Santiago y regiones viven las mayores manifestaciones 

públicas registradas en Chile 

TITULAR EDITORIAL  Significado de una movilización 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos No es posible interpretar aún las motivaciones de la 

multitudinaria marcha, menos encasillarla en una perspectiva 

ideológica.  

Manifestación masiva Multitudinaria y pacífica, no existe un sector político que 

pueda atribuirse su representación. Expresa un malestar 

extendido en la ciudadanía y el deseo de cambios, pero según 

indican todas las encuestas, que estos se den en un marco de 

moderación y acuerdos.  

Movimiento 

desideologizado 

Las demandas por mejores sueldos y jubilaciones, disminución 

en las tarifas de servicios básicos y menos delincuencia, no 

tiene domicilio político.  

Libre mercado  Es el sistema económico que podría responder de mejor 

manera a las demandas sociales. Por la transversalidad y 

masividad de la manifestación no se le puede atribuir un 

domicilio ideológico. Quiénes desean terminar con este 

sistema son parte de una ideología radical.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  
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CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Arriesga equivocarse quien intente dar interpretación unívoca 

a la multitudinaria marcha de ayer por la Alameda. Desde 

luego, sería erróneo que los partidos de oposición pretendieran 

ver en ella una señal en su favor. Ciertamente, la convocatoria 

suponía una fuerte crítica al Gobierno, pero ella se enmarcaba 

dentro de un cuestionamiento más amplio a toda la clase 

política”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanos  Manifestantes pacíficos, sin una ideología, cuyas demandas y/o 

representación no responden a un sector político específico.  

Antisistémicos  No pueden considerarse como parte del movimiento ciudadano 

que se manifestó ampliamente a través de una marcha pacífica. 

Ideológicos y radicales. Buscan terminar con el sistema 

neoliberal.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

26 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 15 

TITULAR DIARIO Santiago y regiones viven las mayores manifestaciones 

públicas registradas en Chile 

TITULAR EDITORIAL  La responsabilidad del Ministerio Público 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos Aún impactan los hechos de violencia de los últimos días. No 
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fue posible anticiparse.  

Democracia desafiada  Determinar quiénes cometieron los hechos de violencia de 

estos días es el gran desafío de la democracia en los últimos 30 

años. Se debe determinar su grado de coordinación y quiénes 

son los responsables.  

Fiscalía y policías  Debe garantizar que no habrá impunidad, no se menciona el rol 

del Gobierno en este sentido. En este caso las policías han 

realizado un uso “razonable y prudente” de la fuerza. Siendo 

“acciones particulares” las denuncias de abuso y violación a 

los derechos humanos.  

Violencia anarquista  El país fracasó en este sentido en el Instituto Nacional, no 

puede ocurrir lo mismo con los daños en infraestructura 

pública y privada de los últimos días.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Corresponde al órgano investigador, con la colaboración de 

las policías, esclarecer esos hechos, su eventual coordinación, 

el objetivo que pudieron perseguir y las responsabilidades 

involucradas, tanto de autores como instigadores. Frente a la 

gravedad de la situación vivida, es necesaria una respuesta 

institucional y un mensaje claro de la Fiscalía Nacional que dé 

cuenta al país de que en esta materia no habrá impunidad”. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ministerio Público  Deben garantizar que no habrá impunidad frente a los hechos 

de violencia de los últimos días  
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Policías  Deben garantizar que no habrá impunidad frente a los hechos 

de violencia de los últimos días  

Ciudadanía  Se ha visto afectada por los hechos de violencia, y requieren la 

garantía de parte del Ministerio Público y las policías que no 

habrá impunidad.  

Anarquistas  No se pudieron controlar sus acciones en el Insituto Nacional, 

se deben identificar y castigar sus acciones durante los últimos 

días.  

Grupos violentos y 

organizados  

Se debe determinar la eventual organización de estos grupos 

violentos  

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

26 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 16 

TITULAR DIARIO Santiago y regiones viven las mayores manifestaciones 

públicas registradas en Chile 

TITULAR EDITORIAL  Buscando entender la crisis 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  La necesidad de entender la magnitud y causas de la crisis 

hacen tomar decisiones equivocadas.  

Crisis Social La necesidad de encontrar respuestas inmediatas ante la 

violencia que se ha visto en las calles, ha llevado a analizar 

equivocadamente las causas del conflicto. El Presidente Piñera 

no debe olvidar las convicciones de su domicilio político, el 

que le dio el triunfo, y por lo tanto no debe ceder ante las 

presiones de la oposición que señalan se debe cambiar el 
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modelo económico para superar la crisis. 

Modelo económico El problema no es el modelo de desarrollo. Se ha demostrado 

en los últimos años que esto contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

Segundo Gobierno de 

Bachelet 

Las medidas del gobierno de la Nueva Mayoría, sumados al 

contexto internacional, frenaron el progreso de Chile y eso 

afectó en su calidad de vida a sectores medios y bajos.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Èlites  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

“Diversos sectores han planteado que la situación se habría 

provocado por falencias estructurales del “modelo” de 

desarrollo, las que le impedirían satisfacer las aspiraciones de 

la ciudadanía”.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Sectores de izquierda  Señalan que se debe cambiar el modelo económico 

Gobierno No debe ceder en contra de su domicilio político. Debe actuar 

de forma más calmada para encontrar la salida a esta crisis 

social en el marco de este modelo económico.  

Nueva Mayoría Los cambios introducidos durante el segundo Gobierno de la 

presidenta Bachelet han tenido como consecuencia los 

principales hechos que hoy afectan a la clase media y baja, y 

por lo tanto han propiciado el estallido social.   
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

27 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 17 

TITULAR DIARIO Presidente prepara un nuevo gabinete y anuncia el fin al estado 

de emergencia para hoy 

 

TITULAR EDITORIAL  Preguntas acuciantes luego de nueve días críticos 

 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos  Aunque existe mayor claridad conforme pasan los días aún está 

presente la incertidumbre frente los acontecimientos de los 

últimos días.  

Crisis social  Afectó la convivencia, que se vuelve a restablecer de forma 

lenta. No es posible determinar aún las causas del conflicto. 

Ningún sector se puede atribuir ideológicamente el contenido 

de esta crisis social. La democracia obliga a que se identifique 

las causas y salidas de este conflicto a través de un proceso 

deliberativo.  

Ataque planificado  Los hechos de violencia parecen responder a acciones 

planificadas, por su magnitud y simultaneidad. Buscaban a 

través de ellos alterar el orden institucional del país.   

Sensación de 

desgobierno 

El Estado y los sistemas de inteligencia de las policías fueron 

incapaces de evitar y contener los hechos de violencia.  

Izquierda política Avalaron y legitimaron acciones violentas como la evasión, 

relativizando el uso de la violencia como una herramienta 
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válida de manifestación social.   

Violación a los DDHH Las acciones para recuperar el orden público lideradas por el 

gobierno se dan el marco de la necesidad de recuperar el 

derecho de los ciudadanos que se han visto vulnerados por 

acciones violentistas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La acumulación de hechos impactantes y de escenas 

contradictorias en un espacio tan reducido de tiempo dificulta 

cualquier análisis. La verdadera significación de todo lo vivido 

probablemente sólo será entendida conforme el paso de las 

semanas atempere los desbordes de emocionalidad que han 

marcado estas jornadas. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Gobierno  Fueron incapaces de anticipar y controlar la crisis. Han habido 

errores e imprudencias. El agotamiento de los equipos es 

evidente. Deben encausar el diálogo con diversos sectores sin 

renunciar a las bases del modelo económico.  

Policías  Fueron incapaces de anticipar y controlar la crisis  

Grupos violentos y 

organizados  

Actuaron coordinadamente al amparo de la validación de 

sectores de izquierda para alterar el orden institucional.  

Frente Amplio-PC Avalaron la violencia de grupos evasores y con eso fomentaron 

los hechos ocurrido en los incendios del metro 

Concertación  Actuaron condenando la violencia de forma adecuada, con 
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excepción del partido socialista.  

Ciudadanos  Se han manifestado con fuerza a través de una marcha masiva 

y transversal que da cuenta de las demandas que motivan su 

malestar, y que no han encontrado respuesta en ningún sector.  

Congreso Legisla buscando alcanzar sintonía con las demandas 

ciudadanas que se han expresado con fuerza en el contexto de 

la crisis social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

28 DE OCTUBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

28 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 18 

TITULAR DIARIO Presidente anunciará hoy cambios en sus equipos político y 

económico, y un gabinete con mayor presencia de jóvenes y 

mujeres 

 

TITULAR EDITORIAL  La crucial libertad de prensa 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ataques violentos a los 

medios de comunicación 

Los ataques violentos a diversos medios de comunicación han 

puesto en peligro la libertad de expresión. Los manifestantes 

jóvenes y violentos son intolerantes.  

Libre expresión  Es uno de los derechos humanos más importantes, pues 

permite asegurar que respeten todos los demás.  

Medios de comunicación En Chile son variadas y diversas sus líneas editoriales. Existe 

un trabajo profesional que entrega información confiable al 

público. Permite la pluralidad de voces que existen en el país y 

tienen sistemas de verificación de información para evitar la 

propagación de noticias falsas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Pero en Chile —y sin perjuicio de la legítima crítica que pueda 

formularse a actuaciones específicas— los medios de 

comunicación, además de representar una amplia diversidad de 

líneas editoriales y permitir la expresión de múltiples voces, 
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también han procurado a lo largo del tiempo informar 

sopesando las evidencias, verificando rigurosamente las 

versiones que dan las distintas fuentes y presentando la 

información sin distorsiones. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Medios de comunicación Tienen un amplio respaldo de parte de la ciudadanía porque 

son profesionales, ecuánimes y confiables.  

Violentistas  Buscan limitar la libertad de expresión, para que solo se 

difunda su visión de las cosas. Utilizan las redes sociales y 

fakes news para difundir su ideología.  

Público Confía en los medios de comunicación tradicionales por su 

profesionalismo y trayectoria. Se verían directamente afectados 

si los grupos violentos lograran limitar la libertad de expresión.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

28 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 19 

TITULAR DIARIO Presidente anunciará hoy cambios en sus equipos político y 

económico, y un gabinete con mayor presencia de jóvenes y 

mujeres 

 

TITULAR EDITORIAL  Ingreso mínimo garantizado 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 



213 
 

Desigualdad en el 

ingreso 

Afecta a un gran número de personas, y es consecuencia de los 

problemas de productividad de empresas y personas, no del 

sistema económico.  

Productividad  Es un problema que no se puede solucionar en el corto plazo, 

tiene que ver con el desempeño de los trabajadores.  

Ingreso mínimo 

garantizado 

Es un subsidio que permite que las familias tengan un estándar 

básico de vida, aunque su remuneración sea consecuencia de 

su falta de productividad.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Es tentador pensar en subir el salario mínimo, en lugar de 

complementar con un subsidio monetario, pero no es evidente 

que la productividad de esos trabajadores sea muy elevada y 

que les permita mantener su ocupación en esas circunstancias. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Trabajadores  Reciben una remuneración acorde a su productividad. Los 

salarios son bajos en Chile, porque los trabajadores son poco 

productivos.  

Gobierno El Gobierno busca descomprimir la crisis a través de un bono 

que mejore las condiciones de vida de las familias.  
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FECHA PUBLICACIÓN 29 DE OCTUBRE DE 

2019 

Nº FICHA 20 

TITULAR DIARIO Para encauzar la crisis, Presidente Piñera apuesta por 

cambio generacional y perfil dialogante en ministerios 

clave 

TITULAR EDITORIAL  Difícil debut del nuevo gabinete 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Cambio de gabinete Se busca dar respuesta a los malestares expresados en el 

contexto de la crisis social 

Orden público Es una de las tareas prioritarias, sin embargo se mantienen 

las acciones violentas 

Demandas ciudadanas Se ha iniciado un proceso por parte del gobierno, sin 

embargo, no es una tarea fácil porque requiere leyes y el 

ejecutivo no tiene mayoría en el congreso.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Apenas horas después de jurar el nuevo gabinete, el país 

volvió a constatar la magnitud del fenómeno violentista, 

evidenciándose hasta qué punto la recuperación del orden 

público constituye el primer desafío al que se encuentra 

enfrentado el Gobierno. Parece indicativo que los graves 

desbordes ocurrieran cuando parecía avanzar el cronograma 

de normalización que el Presidente Piñera se hallaba 

empeñado en concretar. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Gobierno Ha intentado diversas estrategias, aún sin éxito, para 

superar esta crisis social.  

Gabinete  Se ha realizado un ajuste con el objetivo de encontrar una 

salida a la crisis 

Ciudadanos  Se siguen manifestando en las calles, pero a la vez sufren 

las consecuencias de la violencia de algunos manifestantes  

Violentistas Se siguen manifestando a través de la violencia, 

atemorizando a las personas y afectando la vida diaria de 

los ciudadanos. No han logrado ser controlados.  

Parlamentarios Depende de ellos el avance de las medidas sociales 

propuestas por el Gobierno, que buscan una salida a la 

crisis social.  

 

 

FECHA PUBLICACIÓN 29 DE OCTUBRE DE 

2019 

Nº FICHA 21 

TITULAR DIARIO Para encauzar la crisis, Presidente Piñera apuesta por 

cambio generacional y perfil dialogante en ministerios 

clave 

TITULAR EDITORIAL  Límites a reelección 

MACROESTRUCTURA(S) 

SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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Reelección  Ha contribuido a la desconfianza que la ciudadanía tiene 

hacia las instituciones. 

Impide que nuevas fuerzas e ideas accedan al poder.  

La reelección ocurre porque la ciudadanía sigue escogiendo 

a las mismas personas.  

Desconfianza en las 

instituciones 

La crisis pone a prueba a las instituciones. El gobierno debe 

evitar tomar decisiones influenciado por una cierta 

emocionalidad “antipolítica”.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Desde luego, si bien es evidente que el país vive un 

complejo momento político, con una crisis de confianza en 

las instituciones, no parece claro que la no limitación de la 

reelección parlamentaria juegue un papel decisivo en 

aquello. El hecho de que sea la misma ciudadanía la que 

otorgue sucesivas veces su apoyo a ciertos congresistas así 

lo sugiere, máxime en un sistema electoral como el vigente, 

que ofrece un amplio abanico de opciones al momento de 

votar. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Políticos parlamento Son escogidos por la ciudadanía, pese a eso, se ha instalado 

la idea de que gobiernan pensando en su reelección más 

que en el bien común.  

Ciudadanía  Desconfían de las instituciones, critican a los políticos y la 

posibilidad de reelección, sin embargo, siguen escogiendo a 

las mismas personas en las elecciones.  

 



219 
 

30 DE OCTUBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

30 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 22 

TITULAR DIARIO Tras rebrote de actos vandálicos en la capital y regiones, 

ministro del Interior entrega señal de respaldo al actuar policial 

TITULAR EDITORIAL  Desigualdades y redistribución 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Desigualdad  No son de causas económicas que generan mayor descontento, 

si no más bien, tiene relación con las experiencias cotidianas 

de falta de respeto y reconocimiento a las distintas 

individualidades.  

Comparativamente se evidencia una falta de acción 

redistributiva del Estado.  

Meritocracia  Existe una deuda en Chile en ese sentido. Hay una percepción 

de que determinadas personas (las élites) gozan de ventajas y 

privilegios inmerecidos. 

Causas del descontento Incremento acelerado del espíritu crítico de la población, 

incrementado por el aumento de la escolaridad, elevada 

independencia política y una sensación de mayor control en sus 

vidas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Coexisten en nuestro país distintas desigualdades. A menudo 

se enfatizan las socioeconómicas. Sin embargo, estas, siendo 

importantes, no necesariamente —y de acuerdo con algunos 

estudios— son las que más preocupan a la ciudadanía, la cual 
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resiente de modo particular aquellas que inciden en el trato y 

en la falta de respeto y de reconocimiento a las distintas 

individualidades. Especial rechazo causa una insuficiente 

meritocracia, que alienta la percepción de que determinadas 

personas gozan de ventajas y privilegios inmerecidos. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanía  Percibe en su vida cotidiana la injusticia (falta de respeto y 

reconocimiento) que es consecuencia de la desigualdad y falta 

de meritocracia. Poseen espíritu crítico que es consecuencia del 

incremento en su escolaridad, elevada independencia política.  

Las élites Gozan de ventajas y privilegios inmerecidos. Afectan el 

desarrollo de la meritocracia, y por lo tanto tienen 

responsabilidad en la falta de respeto y reconocimiento que 

afecta al resto de la ciudadanía.  

Estado Comparativamente se evidencia una falta de acción 

redistributiva del Estado para aminorar la desigualdad. 

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

30 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 23 

TITULAR DIARIO Tras rebrote de actos vandálicos en la capital y regiones, 

ministro del Interior entrega señal de respaldo al actuar policial 

TITULAR EDITORIAL  Endeudamiento de hogares  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADO(S) 

Causas de la crisis Hogares con una situación económica difícil, que no tiene 

directa relación con el endeudamiento, salvo situaciones 

particulares.  

Endeudamiento en 

hogares 

En Chile no existe un nivel de endeudamiento mayor que en 

otros países. Salvo algunas situaciones particulares, en los que 

las instituciones financieras deben limitarse de seguir dando 

crédito en dichos casos.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Las cifras presentadas por el Banco Central muestran que la 

carga financiera no es pareja entre los hogares.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Familias  Hay familias con situaciones muy particulares y difíciles que 

no representan a la mayoría. Ellas se ven afectadas por el 

endeudamiento.  

Instituciones Bancarias  No deberían otorgar créditos a personas con más riesgo 

financiero.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

30 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 24 

TITULAR DIARIO Tras rebrote de actos vandálicos en la capital y regiones, 
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ministro del Interior entrega señal de respaldo al actuar policial 

TITULAR EDITORIAL  Temores ciudadanos 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos Se multiplican las interrogantes.  

Encuesta Bicentenario 

UC 

Indica que el temor a no poder afrontar económicamente la 

vejez o alguna enfermedad grave, a la delincuencia y el 

narcotráfico, afecta transversalmente a los chilenos. También 

se menciona el temor de las mujeres a ser víctimas de la 

violencia sexual.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En un inédito capítulo sobre los temores que afectan a los 

chilenos, la encuesta muestra que una de las mayores 

preocupaciones dice relación con la inquietud de no poder 

afrontar económicamente los problemas relacionados con la 

vejez y una grave enfermedad, lo que podría derivar en costos 

inabordables para las personas y sus familias. Ello explica que 

un porcentaje significativo —casi 50 por ciento— se muestre 

dispuesto a ahorrar para mejorar su pensión. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanos  De forma transversal se manifiesta el temor a la vejez, la 

enfermedad, la delincuencia y el narcotráfico.  
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Mujeres Temor a la violencia sexual en el trabajo o en otros contextos 

públicos y privados.  
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31 DE OCTUBRE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

31 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 25 

TITULAR DIARIO Excancilleres advierten daño a imagen del país luego que el 

Gobierno se viera obligado a cancelar cumbres APEC y 

COP25 por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Precipitación constitucional 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Nueva Constitución  No es parte de las demandas ciudadanas. Ciertos sectores 

políticos buscan utilizar la crisis para generar este cambio que 

responde a sus intereses personales. Las encuestas han 

demostrado que no es de interés de la ciudadanía un cambio en 

este sentido, como no lo fue en el gobierno de Bachelet.  

Demandas concretas de 

los ciudadanos 

La crisis social de los últimos días demanda soluciones 

concretas a temas puntuales que afectan a la ciudadanía. Estos 

no se resuelven con un cambio constitucional.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En un inédito capítulo sobre los temores que afectan a los 

chilenos, la encuesta muestra que una de las mayores 

preocupaciones dice relación con la inquietud de no poder 

afrontar económicamente los problemas relacionados con la 

vejez y una grave enfermedad, lo que podría derivar en costos 

inabordables para las personas y sus familias. Ello explica que 

un porcentaje significativo —casi 50 por ciento— se muestre 

dispuesto a ahorrar para mejorar su pensión. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanía  Tiene demandas concretas que no se solucionan con una nueva 

Constitución. 

No se interesaron por un cambio de este tipo durante el 

gobierno de Bachelet, ni es parte de las demandas actuales. 

Parlamentarios  Se han mostrado disponibles en avanzar en que la redacción de 

una nueva constitución sea realizada por otro organismo, 

renunciando a su deber como legisladores, solo por buscar una 

salida rápida al conflicto.  

Gobierno Bachelet  Intentó instalar en la ciudadanía la idea de una nueva 

constitución, pero la derrota en las elecciones presidenciales 

posteriores demuestran que no logró conectar con las 

necesidades reales de la gente.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

31 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 26 

TITULAR DIARIO Excancilleres advierten daño a imagen del país luego que el 

Gobierno se viera obligado a cancelar cumbres APEC y 

COP25 por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Reacción empresarial a la crisis 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Críticas al mundo La ciudadanía reclama por el monto de los salarios, la falta de 
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empresarial acogida a los reclamos de los consumidores y los casos de 

colusión conocidos durante los últimos años.  

Causas de la crisis  Los empresarios no fueron capaces de anticipar el malestar 

ciudadano Es indispensable que avancen en el mejoramiento 

en el trato de sus trabajadores, consumidores, proveedores, y 

que exista una supervisión para evitar situaciones de abuso y 

corrupción.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Los empresarios han podido experimentar así, como el resto de 

la población, la masividad de la expresión ciudadana, y han 

tomado nota de ello.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanía  Critican la injusticia en las remuneraciones, el trato a los 

consumidores y los delitos de corrupción que han afectado a 

los empresarios.  

Empresarios  No han tenido la capacidad de darse cuenta del malestar que 

estaban generando en los ciudadanos y sus consecuencias. Es 

indispensable que avancen en el mejoramiento en el trato de 

sus trabajadores, consumidores, proveedores, y que exista una 

supervisión para evitar situaciones de abuso y corrupción.   

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

31 DE OCTUBRE DE 2019 Nº FICHA 27 
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TITULAR DIARIO Excancilleres advierten daño a imagen del país luego que el 

Gobierno se viera obligado a cancelar cumbres APEC y 

COP25 por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Cumbres suspendidas 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Orden público  La crisis de control del orden público, y las manifestaciones 

que aún persisten, hacen imposible la realización de este tipo 

de actividades internacionales que requieren el uso de un gran 

contingente de fuerza policial.  

Ataques coordinados Los hechos de violencia más graves que hemos observado 

responden a las acciones coordinadas de grupos violentos que 

buscan desestabilizar al país.  

Suspensión de 

actividades 

internacionales   

Pese a que es comprensible porque no es viable su realización 

en términos de seguridad, y porque hay otras prioridades para 

el gobierno, esto afecta enormemente el liderazgo que Chile, y 

en particular el presidente Piñera, había adquirido en torno al 

tema medioambiental.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En una razonable pero dura decisión, el Presidente Piñera ha 

cancelado la realización de dos eventos internacionales de gran 

importancia para el país y el mundo, el APEC y la COP25, que 

se efectuarían en Santiago durante noviembre y diciembre, 

respectivamente. Después de doce días de protestas masivas, 

con hechos violentos, desmanes, saqueos y otras acciones 
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vandálicas, el Gobierno —en palabras del mandatario— 'pone 

por delante a los compatriotas' y la necesidad de atender los 

problemas ciudadanos. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Fuerza policial  No ha logrado contener las manifestaciones de la crisis social y 

por lo tanto no está en condiciones de hacerse cargo de dos 

cumbres internacionales en Chile.  

Gobierno  No ha logrado contener la crisis social, ni restablecer el orden 

público. Al cancelar las cumbres internacionales, pierde 

liderazgo e influencia internacional.  

Grupo violento y 

organizado 

Habrían utilizado el contexto de vitrina de estas cumbres para 

instalar una imagen de caos en el país, a nivel internacional.  
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1 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

1 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 28 

TITULAR DIARIO Oposición se reúne con el nuevo gabinete, que compromete la 

revisión de la integración tributaria 

TITULAR EDITORIAL  La situación fiscal 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Situación fiscal negativa  Heredada del gobierno anterior y percibida internacionalmente 

como una debilidad institucional.  

Crisis social  Las demandas de los ciudadanos deben ser atendidas 

respetando el equilibrio de gasto a largo plazo.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Desde el punto de vista económico, una fuente de 

incertidumbre adicional guarda relación con la compleja 

situación fiscal del país. Si bien se trata de un problema 

heredado, acrecienta la magnitud del desafío que hoy se 

plantea a la actual administración. En efecto, una agenda de 

iniciativas que tensione aún más las cuentas fiscales puede ser 

percibida por los mercados locales e internacionales como una 

significativa fuente de debilidad institucional, con complejas 

consecuencias y resultados que perjudicarían las proyecciones 

futuras del país y, por tanto, su capacidad de ofrecer a los 

problemas ciudadanos soluciones sustentables en el tiempo. 

ACTORES SOCIALES  MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADOS 

Gobierno Piñera  Ha heredado una negativa situación fiscal, sumado a la crisis, 

debe tomar medidas que permitan dar respuesta a la ciudadanía 

en el largo plazo. No se puede ceder a las demandas sociales 

sin tener en cuenta el equilibrio fiscal.  

Gobierno Bachelet Durante su segundo gobierno se tomaron medidas sociales que 

no consideraron el equilibrio fiscal, afectando el crecimiento 

del país hasta hoy.  

Organismos 

internacionales 

Consideran la negativa situación fiscal chilena como una 

debilidad institucional.  

Ciudadanos  Tienen demandas expresadas durante la crisis social para 

mejorar su calidad de vida, las que no podrán ser satisfechas en 

el corto plazo y en la magnitud que piden, porque eso afectaría 

aún más la economía del país.  

Sectores políticos de 

oposición 

La oposición presiona al Gobierno para que responda a las 

demandas ciudadanas sin considerar el equilibrio de gasto 

fiscal.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

1 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 29 

TITULAR DIARIO Oposición se reúne con el nuevo gabinete, que compromete la 

revisión de la integración tributaria 

TITULAR EDITORIAL  ¿Qué hacer con el precio de los remedios? 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADO(S) 

Alto valor de los 

medicamentos 

Los ciudadanos y los parlamentarios coinciden en que el valor 

de los medicamentos en Chile es muy alto. Sin embargo, un 

estudio de la Universidad de Chile ha demostrado lo contrario. 

No serían más caros que el resto de la región.  

Cobertura de salud Los países de la OCDE cubren el valor de los medicamentos 

como parte de la seguridad social de salud. A eso debería 

apuntar cualquier reforma, y no a culpar a los laboratorios, las 

farmacias o fijar precios.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Como todos los problemas sociales, el dilema sobre el precio 

de los medicamentos es más complejo, de lo que aparece a 

primera vista. Para resolverlo se necesitan evidencias serias 

que solo se obtienen después de un estudio que no es fácil de 

realizar. La presión dirigida a los políticos no logra cambiar los 

hábitos de estos últimos de intentar soluciones improvisadas 

que no resuelven el problema, sino que solamente lo postergan.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanos  El alto precio de los medicamentos es una de las demandas 

manifestadas en el contexto de la crisis social. Desconfían de 

las farmacias por la colusión que hubo entre ellas hace años 

atrás.  

Parlamentarios  Consideran que los precios de los medicamentos son muy altos 

en Chile, han buscado legislar para conseguir bajar estos 
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valores, sin embargo sólo consiguieron aumentarlos.  

Ministro de Salud En su opinión se deberían fijar los precios de los 

medicamentos.  

Farmacias  La ciudadanía no confía en su probidad por motivo de la 

colusión que ocurrió hace unos años.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

1 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 30 

TITULAR DIARIO Oposición se reúne con el nuevo gabinete, que compromete la 

revisión de la integración tributaria 

TITULAR EDITORIAL  Las redes y la crisis 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Influencia de las redes 

sociales  

Los procesos ciudadanos se ven influenciados por ellas, tanto 

en información como desinformación. Tienen grandes efectos 

movilizadores, en la medida en que un gran número de 

personas, de forma transversal, las utilizan.  

Han aumentado mucho las noticias falsas durante este período 

con el objetivo de generar una mayor percepción de 

inseguridad, abordando temas como la violación a los derechos 

humanos.  

En las RRSS prima la subjetividad, la emocionalidad y la 

opinión, perjudican el debate democrático.  

Medios de comunicación Son profesionales y objetivos. Prima en ellos un deber ético de 
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tradicional informar a las personas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En estos días de convulsión social, las redes sociales han 

adquirido gran protagonismo. En un análisis efectuado por la 

sección El Polígrafo de este diario, se evidenció un aumento 

sustantivo de la circulación de noticias falsas, las que fueron 

compartidas o comentadas casi dos millones de veces, 

abarcando tópicos relativos a los derechos humanos, 

acusaciones contra Carabineros y Ejército, y daños a la 

infraestructura y servicios básicos, en un claro afán por 

aumentar la sensación de inseguridad. La investigación sólo 

considera el análisis de contenidos circulados en Facebook, 

Twitter e Instagram, pues no es posible medir WhatsApp, otra 

fuente relevante de información, altamente utilizada y que, en 

períodos de efervescencia social, no solo sirve de catarsis entre 

quienes conforman las redes grupales, sino que también de 

reforzamiento de posiciones y opiniones, y un instrumento 

eficaz de convocatoria. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Redes sociales  Medio de comunicación de gran influencia en las personas, 

pero sin los filtros necesarios para confiar en los contenidos 

que aquí se comparten.  

Medios de comunicación 

tradicional  

Medios de información confiable por su profesionalismo.  
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2 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

2 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 31 

TITULAR DIARIO Universidades proyectan término del segundo semestre para 

enero e incluso marzo del próximo año 

TITULAR EDITORIAL  Acusación contra exministro 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Juicio político No es sostenible la acusación contra Andrés Chadwick, porque 

el Gobierno ha condenado los abusos cometidos por algunos 

Carabineros. No constituye una política de violanción 

sistemática de DDHH. 

Violencia Policial Es consecuencia de excesos cometidos por acciones 

individuales. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Se han advertido ya las negativas consecuencias de este 

impropio proceder, que tensa la discusión pública al pretender 

sancionar la discrepancia y que altera el carácter del régimen 

presidencial. En esta oportunidad, tales efectos resultan 

agravados por la naturaleza extrema de los cargos y por el 

momento que vive el país. En circunstancias de alta tensión 

social, no parece prudente introducir otro factor polarizante 

como el que representa esta acusación. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Partidos de la oposición  Sus acusaciones en contra del ex ministro del interior son 

insostenibles, porque no provino del Gobierno la indicación a 

Carabineros de cometer actos abusivos hacia los manifestantes.  

Andrés Chadwick Solo cumplió con su rol al intentar recuperar el orden público.  

Carabineros  Algunos de ellos han sido denunciados por cometer excesos, se 

deben determinar las responsabilidades individuales en la 

justicia.  

  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

2 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 32 

TITULAR DIARIO Universidades proyectan término del segundo semestre para 

enero e incluso marzo del próximo año 

TITULAR EDITORIAL  “Zona de sacrificio” de las protestas   

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Causas de la crisis Desigualdad en el ingreso que afecta a la sociedad.  

Modelo económico Algunos indican que el modelo ha fracasado y que ha sido el 

responsable de la desigualdad, sin embargo las cifras muestran 

lo contrario. Es el modelo el que ha disminuido la desigualdad 

desde el retorno a la democracia.  
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Violencia  Aquí se muestra la verdadera desigualdad, porque los sectores 

periféricos son los que se ven más afectados con la violencia 

de las protestas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La imagen del país, de su capital, tanto en términos turísticos 

como de inversión, ya sea para sus propios habitantes o para 

quienes desde el exterior la visitan o invierten en ella, ha 

sufrido los embates de todos estos hechos. La creciente 

acumulación de ellos se hace cada vez más difícil de revertir. 

La distribución de la violencia y desmanes muestra una 

profunda desigualdad. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Habitantes de la periferia 

y sectores populares 

La violencia ha afectado su vida cotidiana, por un aumento de 

la inseguridad en sus hogares, la destrucción de los centros de 

abastecimiento y los problemas con el transporte público. Esa 

desigualdad en la experiencia de la violencia es más grave y 

real que la desigualdad económica.  

Comerciantes del centro 

de Santiago 

Han visto afectado su trabajo por causa de las protestas  

Empresarios del turismo Han visto afectado su trabajo por causa de las protestas  
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FECHA PUBLICACIÓN 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 Nº FICHA 33 

TITULAR DIARIO Universidades proyectan término del segundo semestre para 

enero e incluso marzo del próximo año 

TITULAR EDITORIAL  Reflexión y mesura económica  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Causas de la crisis social  El análisis inicial, con los efectos propios de la crisis en curso, 

no debe ser el definitivo. Deben ser reflexionadas pensando en 

soluciones a largo plazo.  

Soluciones a la crisis 

social  

Las soluciones a las demandas de la ciudadanía no pueden 

buscarse sin considerar el crecimiento económico.  

Se resuelve perfeccionando las normas del libre mercado, que 

impidan, por ejemplo, la colusión y que incentiven la 

competencia.  

Se debe modernizar el Estado, sin aumentar su tamaño.  

El gobierno no debe renunciar a sus convicciones por intentos 

de la oposición de hacerlos avanzar en cuestiones como el 

modelo de reparto en las pensiones, o una asamblea 

constituyente para una nueva constitución.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En particular, el alivio de las demandas ciudadanas más 

inmediatas no debe significar una merma en la capacidad de 

crecimiento económico.  
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Políticos en general Enfrentados a la crisis, aún no han sido capaces de ver con 

claridad las causas de la misma, eso se evidencia en que las 

medidas que se proponen no tienen una mirada de largo plazo 

ni equilibrio económico.  

Empresarios  Necesitan un mercado que los incentive a la competencia e 

impida la colusión.  

Estado Debe ser modernizado, pero no aumentar su tamaño ni poder 

en la sociedad  

Oposición  Busca aprovecharse de las circunstancias de crisis para avanzar 

en cuestiones relacionadas con criterios ideológicos, que no se 

traducirían en el fin del conflicto social  (método de reparto en 

pensiones y una asamblea constituyente para una nueva 

constitución, entre otras)  

Gobierno  Debe mantenerse firme en sus convicciones, no ceder ante las 

posturas ideológicas de la oposición, y analizar con calma y 

considerando la proyección económica del país, cuáles son las 

mejores medidas que se pueden tomar para dar respuesta a las 

demandas de la ciudadanía.  
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3 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

3 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 34 

TITULAR DIARIO Ejes de contrapropuestas opositoras incluyen mayor aumento 

del Pilar Solidario y nueva Constitución 

TITULAR EDITORIAL  Inteligencia: urgente modernización 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Hechos sorpresivos La deficiente inteligencia policial no permitió anticipar el 

alcance de la crisis social 

Ataques coordinados  La acción de estos grupos organizados se traduce en riesgos 

para la seguridad del Estado, la población, la infraestructura, el 

metro, los servicios básicos y los bienes públicos y privados, 

gravemente dañados por la violencia, cuya impunidad, 

incremento y repetición de perjuicios continúan  seriamente 

comprometidos. 

Inteligencia policial 

(ANI) 

Deficiente. No tiene capacidad de anticipación. No lo ha tenido 

durante la crisis social actual, no lo ha tenido en el pasado, por 

ejemplo en La Araucanía, atentados con bombas, ciberataques, 

etc.  

Violencia en la crisis 

social 

Son acciones coordinadas de grupos violentistas organizados  

Perfeccionamiento de la 

inteligencia policial 

No ha sido una prioridad para gobernantes ni parlamentarios.  

Existen legítimas prevención por el mal uso que se puede hacer 

de un servicio de este tipo. Esto debe ser subsanado con 

controles suficientes para dar garantías.  
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DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Indispensable y urgente es la completa revisión del Sistema de 

Inteligencia del Estado. Su ineficacia ha quedado nuevamente 

en evidencia. Se ha hecho, en efecto, patente la falta de 

anticipación y análisis oportuno de los elevados riesgos para la 

seguridad del Estado, la población, la infraestructura, el metro, 

los servicios básicos y los bienes públicos y privados, 

gravemente dañados por la violencia de grupos organizados 

cuya impunidad, incremento y repetición de perjuicios 

continúan seriamente comprometidos. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

ANI  Es un servicio muy limitado en recursos y capacidades. 

Requiere una reforma urgente.  

Parlamentarios  No ha sido para ellos una prioridad mejorar el servicio de 

inteligencia. Tienen, además, legítimas prevenciones sobre la 

posibilidad del mal uso de un organismo de inteligencia fuerte.  

Gobiernos  No ha sido para ellos una prioridad mejorar el servicio de 

inteligencia  

Grupo violento y 

organizado 

Grupos organizados  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

3 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 35 

TITULAR DIARIO Ejes de contrapropuestas opositoras incluyen mayor aumento 

del Pilar Solidario y nueva Constitución 

TITULAR EDITORIAL  Demandas sociales y grupos de interés 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Capacidad limitada para 

acoger las demandas 

sociales 

El país ha avanzado en satisfacer las demandas de la 

ciudadanía en la medida de sus posibilidades económicas.  

Utilización de la crisis 

social por grupos de 

interés  

Quienes piden eliminar el impuesto a los combustibles o el fin 

del cobro del TAG, utilizan el contexto de la crisis social para 

disfrazar el beneficio de sus intereses particulares, como si se 

tratara de una demanda de la ciudadanía.  

Impuesto a los 

combustibles  

Es regresivo eliminarlo en términos medioambientales. Y en 

términos de recaudación fiscal, permite solventar el gasto 

social.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Estos ejemplos son demostrativos de cómo los grupos de 

interés consiguen beneficios que le restan legitimidad al orden 

económico. Son planteamientos que no pueden confundirse 

con demandas sociales. 

ACTORES SOCIALES  MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADOS 

Grupo que pide el fin del 

impuesto a los 

combustibles 

Utilizan el contexto social de crisis para el beneficio personal, 

como una medida que sería regresiva en materia 

medioambiental 

No más TAG Utilizan el contexto social de crisis para el beneficio personal. 

El eliminar este cobro obligaría al Estado a pagar millonarias 

indemnizaciones a las concesionarias de las carreteras, y 

limitaría aún más las posibilidades de gasto social.  

Estado No debe dejarse presionar por grupos de interés, y ceder ante 

demandas que afectarían negativamente a la gran mayoría de 

los chilenos.  

 

 

 

 

 

FECHA PUBLICACIÓN 3 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 36 

TITULAR DIARIO Ejes de contrapropuestas opositoras incluyen mayor aumento 

del Pilar Solidario y nueva Constitución 

TITULAR EDITORIAL  Respuestas voluntaristas frente a una crisis  

MACROESTRUCTURA(

S) SEMÁNTICA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADA(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Nueva constitución como Esto constituye una decisión precipitada, motivada por la 
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solución a la crisis social presión de la crisis, y que no tendría los efectos deseados en 

cuanto a la relegitimización de las instituciones.  

Cambios institucionales  Han buscado legitimar las instituciones y conseguir adhesión 

y respaldo de la ciudadanía a través de  transformaciones, 

que han apuntado, fundamentalmente, al financiamiento de 

la política, sin generar los resultados esperados.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

No es evidente que un cambio constitucional vaya a ser la 

fórmula que permita revertir esta situación. De hecho, la 

propia ciudadanía descree de ello: todas las encuestas sitúan 

la idea de una nueva Carta Fundamental en un lugar muy 

secundario entre las preocupaciones de las personas. Así 

parece también confirmarlo la modesta participación 

registrada en los publicitados cabildos sobre esta materia que 

impulsó el gobierno anterior.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Instituciones  Desacreditadas frente a la opinión pública por 

irregularidades  

Ciudadanos  Desconfían de las instituciones y la política por las 

irregularidades 

Políticos Oficialismo Tienen el desafío de tomar decisiones que no afecten en el 

largo plazo al país 

Políticos Oposición Buscan generar cambios institucionales usando como 

justificación la crisis social 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

4 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 37 

TITULAR DIARIO Hacienda recorta a 2,2% la proyección de crecimiento para 

2019 y economistas advierten que impacto de crisis podría ser 

mayor 

TITULAR EDITORIAL  El papel del Congreso 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Cámara de Diputados 

deslegitimada 

Tiene el desafío de buscar legitimidad en el encause 

institucional de la crisis, cumpliendo su rol deliberativo.  

Oposición política El Frente Amplio y el Partido Comunista no han favorecido el 

diálogo, impidiendo el encause institucional de la crisis.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

(...) parece aún ausente una reflexión más profunda respecto no 

solo de las demandas ciudadanas, sino también del desafío que 

supone abordarlas con seriedad, sin echar por la borda las 

bases en que se ha sustentado el desarrollo del país. Por cierto, 

ello supone asumir a sus integrantes el liderazgo que les 

corresponde como representantes legítimamente elegidos, en 

lugar de limitarse a seguir lo que se estime sean las corrientes 

dominantes del momento, sea en la calle, sea en las redes 

sociales. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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Oficialismo político Ha debido dar conducción a un proceso de crisis de gran 

incertidumbre 

Oposición Política Existen dos sectores. El de la antigua Concertación está 

disponible al diálogo con el Gobierno, en cambio, el Frente 

Amplio y el PC han buscado el beneficio personal y trabado las 

negociaciones.  

Cámara de Diputados Su conflictividad interna ha afectado su rol protagónico  

Ciudadanía  No confía en las instituciones ni en la política, hay un gran 

malestar ciudadano que no tiene cause ni representación clara, 

hasta el momento.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

4 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 38 

TITULAR DIARIO Hacienda recorta a 2,2% la proyección de crecimiento para 

2019 y economistas advierten que impacto de crisis podría ser 

mayor 

TITULAR EDITORIAL  Nuevo escenario en pensiones 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Reforma al sistema de 

pensiones 

Todos los expertos están de acuerdo en que es necesaria, está 

en duda el tipo de cambios que se deben implementar. Las 

bajas jubilaciones son consecuencia de la historia personal y no 

del sistema de pensiones.  

Sistema de reparto Es una opción que no es viable.  
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DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

No debe perderse de vista tampoco que este eventual aumento 

en el impuesto al trabajo, junto con otras medidas en discusión, 

como el acortamiento de la jornada laboral, incrementaría de 

manera sustancial los costos laborales para las empresas, 

afectando la creación de empleo. Tal escenario, donde el costo 

de atender las urgencias sociales de hoy sería dificultar la 

generación de empleo por los próximos años, debiera procurar 

evitarse. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Expertos  Están de acuerdo en que se debe realizar una reforma en el 

sistema de pensiones.  

Oposición política Busca avanzar en un sistema de reparto que no es viable 

Oficialismo  Un sector de los partidos gobernantes se han abierto a la 

posibilidad de que se avance en un sistema mixto, que incluye 

el reparto para quienes ahora tienen bajas pensiones, lo que 

también sería un error.  

Trabajadores con bajas 

pensiones  

Han cotizado muy poco. Sus bajas jubilaciones son 

consecuencia de su historia personal y no del sistema de 

pensiones.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

5 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 39  

TITULAR DIARIO Banco Central advierte que la crisis podría deteriorar la 

capacidad de pago y los ingresos de los trabajadores 

TITULAR EDITORIAL  Perspectivas para la inversión 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Incertidumbre  Tiene efectos en la economía y esto afecta a las mismas 

demandas que las personas  han expresado en el contexto de la 

crisis social. 

Políticos en general Parecen responder más a las demandas de la ciudadanía que a 

una planificación en el largo plazo que beneficie al país.  

Acuerdo político reforma 

tributaria  

Dependiendo de sus características, podría reducir la 

incertidumbre, y contrarrestar sus efectos en la economía.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Hasta ahora, el mundo político parece más inclinado a 

satisfacer lo que se estima puedan ser las demandas de la calle, 

sin sopesar en su magnitud el impacto que la incertidumbre 

está teniendo sobre la inversión y, por lo tanto, en las 

posibilidades del país para ofrecer soluciones a los problemas 

de las personas que sean sustentables en el tiempo. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 



262 
 

Empresarios  Su planificación en inversión se ve afectada por la 

incertidumbre propia de la crisis, pero también la que provoca 

la posibilidad de un cambio constitucional.  

Políticos  Han centrado su acción en las demandas concretas de los 

manifestantes, más que en una mirada a largo plazo del país.  

Ciudadanía  Poseen una serie de demandas que se han expresado a través de 

las manifestaciones, pero, sin embargo, la misma crisis y las 

demandas de cambio constitucional provocan efectos en la 

economía que hacen menos probable que la economía chilena 

esté en condiciones de cumplir estas demandas.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

5 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 40 

TITULAR DIARIO Banco Central advierte que la crisis podría deteriorar la 

capacidad de pago y los ingresos de los trabajadores 

TITULAR EDITORIAL  Metro, un daño que se prolonga 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Daños Metro de 

Santiago 

Afecta la calidad de vida de las personas, significa un enorme 

gasto para el Estado su reparación y no ha sido condenado con 

la fuerza esperada por todos los sectores.  

Acción Coordinada  Las características de los hechos ocurridos en el Metro de 

Santiago dan cuenta de una acción coordinada, las que no 

pueden quedar impunes, o significarían un fracaso para el 
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Estado.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Cientos de miles de santiaguinos están sufriendo diariamente 

las consecuencias de los ataques que partieron el 18 de octubre. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Santiaguinos  La destrucción de las estaciones de metro se ha traducido en un 

alargamiento extremo de los tiempos de traslado, con 

repercusiones económicas, laborales y para la calidad de vida 

de las personas. 

Metro de Santiago Espacio de integración de diversos grupos sociales 

Grupo violento y 

organizado  

Actuaron coordinadamente, y con un nivel de preparación 

mayor, ya que la mayoría de las estaciones afectadas no están 

construidas con materiales fácilmente inflamables.  

Estado Debe perseguir a los culpables de estos ataques y condenarlos, 

o de lo contrario será un fracaso. 

Políticos No han rechazado con toda la fuerza que se esperaba estos 

actos de violencia  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

6 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 41 

TITULAR DIARIO Gobierno y oposición avanzan hacia acuerdos que den 

viabilidad a reformas tributaria y previsional 

TITULAR EDITORIAL  Instituciones, el único camino 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Instituciones del país La ciudadanía las critica pese a los grandes avances de los 

últimos 30 años.  

Son fundamentales para el correcto funcionamiento de la 

sociedad. 

Cambios institucionales Deben realizarse en el marco de la democracia representativa. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

De este modo, la institucionalidad que ha permitido al país 

alcanzar un grado de desarrollo impensable hace 30 años se ve 

cuestionada precisamente por muchos de quienes han sido 

receptores de ese éxito, insatisfechos por una diversidad de 

motivos. Ese sector ciudadano enfrenta, pues, un dilema: cómo 

impulsar la modificación del actual estado de cosas que 

aparentemente se desea, sin que la disrupción que ello 

provoque —y cuyas consecuencias ya se comienzan a advertir 

y sufrir en el funcionamiento social— derive en una situación 

mucho peor que la original. 

ACTORES SOCIALES  MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADOS 

Ciudadanos  Afectados por la consecuencia de la crisis en su vida cotidiana.  

Descontentos con el funcionamiento de las instituciones, a 

pesar de que sus condiciones de vida han mejorado por ellas.  

Élite  Las nuevas generaciones sienten desconfianza hacia ellas 

Instituciones  Solo su fortalecimiento nos ayudará a salir de la crisis 

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

6 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 42 

TITULAR DIARIO Gobierno y oposición avanzan hacia acuerdos que den 

viabilidad a reformas tributaria y previsional 

TITULAR EDITORIAL  Estabilización en precio de la electricidad 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Precio de la electricidad Se ha buscado responder a las demandas ciudadanas sobre el 

costo de los servicios básicos, tomando como medida el 

despacho de una ley que permite estabilizar el precio de la 

electricidad. Aunque no es recomendable renegociar, en este 

caso el Estado solo realiza una acción similar a la que se haría 

en el mundo privado, buscando equilibrar los costos y 

beneficios de las partes.  

  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

Élite  
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EDITORIAL 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En resumen, si bien no es aconsejable que el Estado renegocie 

contratos entre distribuidoras y generadores como regla 

general, se trata en este caso de una situación similar a la que 

ocurre en el mundo privado, en que contratos que le otorgan 

demasiada ventaja a una parte terminan siendo renegociados. 

Así, el Estado ha actuado por una de las partes en un contrato 

que estaba dando resultados muy desequilibrados. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Empresas electricidad Sus ventajosos contratos se explican, entre otras cosas, por la 

alta inversión que han debido asumir, dado que cubre el costo 

de tres servicios: la distribución, la transmisión y el de la 

propia electricidad. 

Hogares Pagan un costo elevado pero que corresponde a los servicios 

recibidos, por lo que no se explica tan fácilmente que la baja de 

las tarifas sea parte de las demandas ciudadanas que se han 

conocido en el contexto de esta crisis.  

Estado Ha buscado frenar las alzas en el contexto de la crisis, aún 

cuando los costos de la electricidad son consecuencia de las 

licitaciones de años anteriores, y del servicio que prestan. 

Con esta ley para impedir el aumento de la tarifa que 

correspondía al mes de octubre, se actúa como lo hacen las 

empresas privadas cuando se renegocian los contratos cuando 

los beneficios de las partes resultan muy desiguales.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

6 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 43 

TITULAR DIARIO Gobierno y oposición avanzan hacia acuerdos que den 

viabilidad a reformas tributaria y previsional 

TITULAR EDITORIAL  Violencia cotidiana 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Violencia a partir del 

18O 

Los usuarios del metro, los trabajadores y comerciantes, han 

sido violentados por las acciones que se han desarrollado en el 

marco de las protestas.  

Normalización de la 

violencia  

Las manifestaciones violentas cotidianas erosionan la 

convivencia y legitiman este tipo de acciones.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Son ellas manifestaciones de una situación que erosiona el 

Estado de Derecho, al poner en cuestión la capacidad para 

garantizar a todos los ciudadanos el orden y el ejercicio de sus 

garantías básicas. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Usuarios Metro Enfrentan dificultades en el desplazamiento por los actos 

violentistas en las manifestaciones. 

Comerciantes  Sufren una dolorosa angustia ante la pérdida de su medio de 

trabajo. 
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Empresarios Sufren una dolorosa angustia ante la pérdida de su medio de 

trabajo. 

Trabajadores  Viven en la incertidumbre ante la posibilidad de perder sus 

empleos como consecuencia de la crisis social.  

Violentistas  Han podido actuar en la impunidad, alterando enormemente la 

vida de los ciudadanos.  

Dirigentes políticos Aunque han condenado la violencia, en general, esto no ha 

tenido un efecto significativo.  

Son responsables de los hechos violentos, en la medida de que 

convocan o participan de las manifestaciones sin hacerse cargo 

posteriormente de las acciones vandálicas que en este contexto 

ocurren. 

Estado  Debe garantizar el estado de derecho, evitando que se 

naturalice la violencia como mecanismo de manifestación 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 



272 
 

 
 



273 
 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

7 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 44 

TITULAR DIARIO Tasación de propiedades a las que se aplicará nuevo impuesto 

es uno de los nudos de negociación para alcanzar acuerdo 

tributario 

TITULAR EDITORIAL  Rechazo a la violencia, más allá de las palabras 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Estado de derecho La crisis social ha fracturado el estado de derecho, su 

reestablecimiento debería ser la primera tarea de la autoridad 

política. 

Abusos contra 

manifestantes  

Se deben analizar y ponderar las denuncias, entendiendo que se 

dan en el marco del restablecimiento del orden público.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

El completo restablecimiento del Estado de Derecho, 

abiertamente sobrepasado en distintas zonas de Chile, es la 

primera responsabilidad de la autoridad política y a ello 

debería dedicar sus mayores esfuerzos, dando cuenta a la 

ciudadanía de los avances, retrocesos y dificultades en esa 

tarea. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanos  Afectados por la alteración de la orden público y el estado de 
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derecho  

Estado Su éxito o fracaso depende de su capacidad de restaurar el 

orden público y el estado de derecho  

 

 

FECHA PUBLICACIÓN 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 Nº FICHA 45 

TITULAR DIARIO Tasación de propiedades a las que se aplicará nuevo impuesto 

es uno de los nudos de negociación para alcanzar acuerdo 

tributario 

TITULAR EDITORIAL  Ataque a la memoria 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Identidad Nacional  La construcción simbólica de la identidad nacional está en 

disputa, en la medida en que grupos de manifestantes 

violentistas atacan estas figuras de representación nacional.  

Atacantes  Dan cuenta de una falta de formación en educación cívica, pero 

también muestran la presencia de grupos anarquistas de lógica 

nihilista.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

El daño que han sufrido estas obras debido a la acción 

vandálica en diversas ciudades del país reviste la mayor 

gravedad. En efecto, el perjuicio causado excede con mucho el 

mero costo material de su reparación. Es la cotidianidad 
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ciudadana la alterada y, de alguna forma, es el propio tejido 

comunitario el que resulta finalmente debilitado al destruirse 

aquellos elementos que ligan a una sociedad con su pasado 

común. No es extraño, por lo mismo, que grupos anarquistas 

hayan fijado como uno de los blancos de su acción violenta 

estas obras que simbolizan todo aquello que su ideología 

pretende negar. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Sociedad  El daño de representaciones culturales que son parte del relato 

nacional, afectan la construcción de la identidad nacional.  

Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, 

Ha debido contabilizar el daño patrimonial provocado por las 

protestas violentas, además orientará para la recuperación de 

este tipo de piezas.  

Ejército  Han visto afectado monumentos como los ubicados en la plaza 

Baquedano  

El Mercurio Valparaíso  sus oficinas fueron atacadas, provocando un incendio  

Universidad Católica  La puerta de su centro de extensión fue incendiada  

Museos  Han sufrido daños de diversa consideración  

Catedrales  Han sufrido daños de diversa consideración  

Templos  Han sufrido daños de diversa consideración  

Atacantes anarquistas  No es extraño que grupos anarquistas hayan fijado como uno 

de los blancos de su acción violenta estas obras que simbolizan 

todo aquello que su ideología pretende negar. 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

8 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 46 

TITULAR DIARIO Gobierno sella acuerdo con senadores por la reforma tributaria 

que fija impuesto a 

inmuebles con avalúo fiscal sobre $400 millones 

TITULAR EDITORIAL  El Estado, parte del problema 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Falencias del Estado  Evidente malestar con la manera en que el Estado cumple sus 

tareas, motivado por la colusión, evasión de impuestos o las 

fallas de firmas privadas concesionarias de servicios básicos, el 

funcionamiento de la salud pública y sus listas de espera, la 

pobre calidad de la educación que entrega el Estado o la 

corrupción. 

Prácticas empresariales  Duras críticas de parte de la ciudadanía  

Mejoramiento del 

funcionamiento del 

Estado 

Aunque requiere de aumento de recursos para mejorar la 

calidad de vida de las personas, esto no ocurrirá si es que no se 

realiza un proceso de modernización.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite 

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Lejos de visiones simplistas, cualquier observación atenta de 

los reclamos levantados por la ciudadanía advierte que, junto 

con una dura crítica a ciertas prácticas empresariales, existe 

también un evidente malestar con el modo en que el Estado 

cumple sus tareas. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanía  Insatisfecha con las acciones de organismos públicos y 

privados que impactan en su calidad de vida 

Gobierno  Ha modificado sus prioridades para dar respuesta a las 

demandas inmediatas de la crisis 

Sistema político  Se han concentrado en las respuestas inmediatas para contener 

la crisis, sin enfocarse en las transformaciones a largo plazo 

que requiere el país para la modernización del Estado  

Estado  Su funcionamiento es insuficiente y está muy cuestionado. 

Requiere más que pura  inyección de recursos. Necesita una 

modernización profunda.  

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

8 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 47 

TITULAR DIARIO Gobierno sella acuerdo con senadores por la reforma tributaria 

que fija impuesto a 

inmuebles con avalúo fiscal sobre $400 millones 

TITULAR EDITORIAL  Dichos controvertidos 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Vocero Corte Suprema  Lamberto Cisternas señaló en una entrevista que el país 

requiere una nueva constitución, y que su mecanismo debía 

resolverse a través de un plebiscito.  
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Corte Suprema  Al poder judicial no le compete opinar sobre esta materia 

Figuras públicas  En un contexto de crisis social, las autoridades deben tener un 

especial cuidado de sus declaraciones y la interpretación que se 

pueda realizar de ellas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Encontrándose el país en un momento de crispación social 

aguda, en el que muchos de estos temas, sean de la agenda 

legislativa o social, parecen dividir más que unir a los 

ciudadanos, es imprescindible que tanto las instituciones como 

sus portavoces sean particularmente cuidadosos en sus tomas 

de postura y sigan para ello los cauces institucionales y legales 

establecidos. 

 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Vocero Corte Suprema  Se extralimitó en sus declaraciones sin ponderar que serían 

atribuidas a la institución que representa como vocero. 

Corte Suprema  No tiene competencias para determinar si se debe redactar una 

nueva constitución, tampoco el mecanismo. 

Usuarios RRSS Reaccionaron frente a las declaraciones del vocero de la Corte 

Suprema, asumiendo que lo señalado por el vocero 

correspondía a una opinión del Poder Judicial.  

Autoridades y 

representantes 

Deben cuidar que sus declaraciones no sobrepasen su rol y los 

efectos que las mismas pueden tener en un contexto de crisis 
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institucionales en general  social.  
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9 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

9 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 48 

TITULAR DIARIO El acuerdo tributario eleva a 40% la tasa de impuesto para los 

ingresos superiores a $15 millones 

TITULAR EDITORIAL  Intolerancia instalada  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Incapacidad instituciones  No han sido capaces de canalizar mediante el diálogo las 

necesidades de la sociedad  

Intolerancia Se expresa a través de la violencia 

Censura Han surgido nuevas formas de censura en las que la funa es 

una herramienta para inhibir ciertas posturas políticas e 

ideológicas, usando como argumento que en ellas hay 

violencia simbólica.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Corolario de este modo de interacción social es la 'funa', el 

ataque intimidatorio para 'castigar' a quienes se apartan de 

aquella corrección. No es difícil observar una relación entre ese 

fenómeno y la justificación de la violencia. Cuando cierto 

discurso sostiene que algunas ideas deben ser proscritas, pues 

su sola expresión violentaría a quienes se asumen como 

propietarios de la verdad y la superioridad moral, suele operar 

en ciertos sectores —y especialmente en momentos de 

convulsión social— el efecto del 'plano inclinado' que, 

partiendo con la intolerancia, culmina en la agresión física, 
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legitimada como acto de 'defensa' ante quien 'ofende'. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Instituciones  Fueron incapaces de canalizar correctamente las necesidades 

de las personas  

Sociedad  Desarrolló un malestar sin encontrar un cauce institucional 

para sus demandas, detonando la crisis. 

Usuarios redes sociales Se ha visto con fuerza la censura e intolerancia en estos grupos 

 

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

9 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 49 

TITULAR DIARIO El acuerdo tributario eleva a 40% la tasa de impuesto para los 

ingresos superiores a $15 millones 

TITULAR EDITORIAL  Riesgos en la nueva agenda  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Efectos de la crisis en la 

economía 

La inestabilidad política y la incertidumbre que generan las 

posibilidades de cambios en las políticas de recaudación fiscal, 

impactan negativamente en los mercados, y el crecimiento del 

país.  

Medidas en respuesta a 

la crisis 

Solo se ha buscado satisfacer las demandas de las personas, sin 

ir al tema de fondo de la eficiencia del Estado en el uso de los 
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recursos. Tampoco se ha evaluado los efectos de medidas a 

largo plazo en el crecimiento del país.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

El país debe evitar sumar reformas que puedan mermar 

sustantivamente su capacidad de crecimiento, pues este es el 

principal motor de la recaudación.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Autoridades de gobierno  Han dado cuenta de los efectos de la crisis en la economía. 

Buscan contener la crisis social recaudando más para poder 

satisfacer las demandas ciudadanas.  

Oficialismo y oposición  De acuerdo en el aumento de la recaudación para responder a 

las demandas sociales.  

Estado  Es ineficiente en el uso de los recursos, requiere una 

modernización.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

10 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 50 

TITULAR DIARIO Clínicas han reagendado miles de consultas médicas y 

hospitales han suspendido seis mil cirugías por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Visibilidad de la Fiscalía  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Investigación daños al 

Metro de Santiago 

Hay avances pero se requiere un mayor protagonismo del fiscal 

nacional y los fiscales sectoriales. 

Investigación saqueos Hay avances pero se requiere un mayor protagonismo del fiscal 

nacional y los fiscales sectoriales. 

Investigación 

violaciones  a los DDHH 

Los daños materiales se ponen al mismo nivel que la violencia 

física denunciada por algunos manifestantes.  

Acciones violentas 

organizadas 

Existe una organización criminal detrás de estos hechos.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En el caso de la Fiscalía, es de vital importancia reforzar una y 

otra vez que no existirá impunidad, dar cuenta en lo posible de 

los avances en las investigaciones, y desenmascarar la 

organización criminal que subyace a las acciones violentistas. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Fiscal nacional  Ha decidido mantener un bajo perfil en el marco de la crisis 
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social, lo que se traduce en un liderazgo débil.  

Fiscalía  En coherencia con la decisión de su fiscal nacional, ha evitado 

el protagonismo, pese a su rol persecutor de los responsables 

de los delitos cometidos en el marco de la protesta social. Es 

posible que esta decisión responda a no querer aparecer 

públicamente como parte del aparato represivo de la protesta 

social.  

Funcionarios Fiscalía  Requieren un liderazgo fuerte, dado la sobrecarga laboral que 

significa perseguir los delitos cometidos en el marco de la 

protesta social.  

Carabineros  Han entregado gran cantidad de información para perseguir 

penalmente los delitos cometidos en el marco de la protesta 

social. 

Grupo violento y 

organizado 

Detrás de las acciones violentas más graves que se han 

desarrollado durante el estallido social existe una organización 

criminal. 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

10 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 51 

TITULAR DIARIO Clínicas han reagendado miles de consultas médicas y 

hospitales han suspendido seis mil cirugías por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Acuerdo tributario  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Acuerdo político Vale la pena destacar la capacidad de llegar a un acuerdo 
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tributario tributario en este contexto de crisis social 

Inversión  Queda pendiente medidas que fomenten la inversión.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La importancia de haber alcanzado este acuerdo en materia 

tributaria no se puede dejar de destacar. Los actores políticos 

deben redoblar, en la situación actual, la capacidad de pactar 

sobre asuntos que han demorado demasiado tiempo en 

legislarse.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Actores políticos Han sido capaces de llegar a un acuerdo, sin embargo, se han 

demorado demasiado tiempo.  

Gobierno  Debió ceder para alcanzar un acuerdo  

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

10 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 52 

TITULAR DIARIO Clínicas han reagendado miles de consultas médicas y 

hospitales han suspendido seis mil cirugías por crisis 

TITULAR EDITORIAL  Compleja actitud opositora frente a la crisis 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Acuerdo tributario El acuerdo alcanzado permite reducir la incertidumbre 
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reduce la incertidumbre provocada por la crisis social.  

Clima de violencia  Persiste pese a los acuerdos alcanzados, lo que angustia a los 

ciudadanos  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Ciudadanía  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Llama la atención, sin embargo, que figuras de la 

centroizquierda históricamente comprometidas con la 

democracia y la construcción de acuerdos, hoy aparezcan 

restándose de colaborar frente al más acuciante de los 

problemas que vive el país. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Políticos  Han sido capaces de lograr un acuerdo tributario, sin embargo,  

sectores de la oposición no han rechazado con la fuerza 

esperada la violencia de la protesta social.  

Ciudadanos  Sufren las consecuencias de la violencia en el marco de la 

protesta social.  

Gobierno  Los sectores de oposición los responsabilizan por el estallido, y 

actúan como si el restablecer el orden público fuera solo 

responsabilidad del gobierno.  

Frente Amplio y Partido 

Comunista  

Han legitimado el incumplimiento de la ley en el marco de la 

crisis social, con fines políticos.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

11 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 53 

TITULAR DIARIO Evo Morales renuncia a la Presidencia de Bolivia obligado por 

violentas protestas y la pérdida de apoyos 

TITULAR EDITORIAL  Campaña “No más Tag” 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

No más Tag Es un grupo de presión, que no constituye una demanda social 

legítima.  

Pago de peajes  Es la manera de financiar los mejoramientos de las rutas y 

contribuye a desincentivar el uso de medios de transporte 

contaminantes.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En rigor, 'No más tag' es un movimiento que defiende los 

intereses de un grupo de presión aprovechando la actual 

situación de crisis social y movilización ciudadana. 

Supuestamente, una de las demandas de quienes participan en 

esta movilización es el cuidado del medio ambiente. Sin 

embargo, todas las medidas que pide 'No más tag' van en 

contra de ese objetivo, al incentivar la congestión y el uso de 

vehículos contaminantes. 

ACTORES SOCIALES  MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADOS 

Movimiento “No más 

Tag” 

Es un grupo de presión que se aprovecha de la crisis social 

para beneficio de sus intereses sectoriales.  

Gobierno  Ha intentado negociar, alcanzando algunos acuerdos, pero sin 

ceder a las demandas de un grupo de presión.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

11 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 54 

TITULAR DIARIO Evo Morales renuncia a la Presidencia de Bolivia obligado por 

violentas protestas y la pérdida de apoyos 

TITULAR EDITORIAL  La crisis y los consumidores 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Repercusiones de la 

crisis en el mundo 

productivo  

Han afectado en todas las dimensiones, y se espera que los 

próximos meses aumente dicho impacto.  

Plan de recuperación  Está pendiente de parte del Gobierno  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La urgencia de ese plan no solo se funda en evidentes razones 

económicas, sino también en la necesidad de dar señales que 

apunten a recuperar la normalidad en el funcionamiento del 

país. 
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Consumidores  Frente a la incertidumbre provocada por la crisis social, ha 

disminuido el consumo 

Pymes y pequeños 

comercios  

Situación crítica provocada por la crisis social y los ataques de 

violencia que han sufrido en el marco de la protesta social 

Gobierno  Está pendiente el diseño de un plan de recuperación integral.  
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

12 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 55 

TITULAR DIARIO Parlamentarios opositores valoran apertura del Gobierno a un 

proceso constituyente y se inician conversaciones 

TITULAR EDITORIAL  Camino hacia una nueva Constitución 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

El gobierno acepta 

cambiar la constitución 

El Gobierno debe justificar frente a su sector político, que no 

es favorable al cambio constitucional, por qué ha optado por 

abrirse a esta posibilidad.  

Magnitud del cambio Con el objetivo de reducir la incertidumbre y manejar 

correctamente las expectativas, el Gobierno debe informar en 

qué consiste este proceso constituyente.  

Nueva constitución  Surge como una salida política a la crisis, aún cuando no fue 

parte de las demandas que dieron paso a la crisis social.  

Orden público Para realizar un proceso constituyente es indispensable 

recuperar el orden público.  

Democracia 

representativa  

Es la vía legítima para encauzar un cambio constitucional. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Cabe al Gobierno una especial responsabilidad en explicar a la 

ciudadanía, en particular a quienes lo respaldaron 

electoralmente, las razones y convicciones que lo han llevado a 

decidirse a impulsar un proceso constituyente para avanzar 
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hacia una 'Nueva Constitución'.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Gobierno  Debe justificar frente a su electorado las razones de una 

decisión que no es parte del sentir original de su sector 

político. Además, le corresponde limitar la magnitud del 

cambio junto con enmarcarlo en los cauces de la democracia 

representativa.  

Ciudadanía  Sus demandas originales no tienen relación con una nueva 

constitución. Se busca a través de este proceso constituyente 

dar una respuesta simbólica a demandas concretas de las 

personas.   

Oposición  Han utilizado la crisis social para dar paso a un cambio 

constitucional, argumentando que una nueva carta fundamental 

actuaría como un nuevo pacto social y por lo tanto se 

transformaría en una salida a la crisis.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

12 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 56 

TITULAR DIARIO Parlamentarios opositores valoran apertura del Gobierno a un 

proceso constituyente y se inician conversaciones 

TITULAR EDITORIAL  ¿Condonar el CAE? 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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Demandas sociales  Son numerosas, y por esta razón, irrealizables de forma 

simultánea. Debe existir una priorización.  

Condonación del CAE La condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) no 

debiese ser una prioridad dentro de las demandas, dado que ya 

se han hecho reformas que favorecen a los deudores.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La falta de una articulación para enfrentar las diversas 

demandas sociales de las últimas semanas se evidencia en la 

ausencia de priorización. Los diversos planteamientos, de 

sumarse, arrojarían sumas millonarias que no pueden 

solventarse en plazos razonables. Así, se siguen creando desde 

la política expectativas que luego no se pueden satisfacer. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Ciudadanos  Poseen múltiples demandas que no pueden ser atendidas de 

manera simultánea porque el país no tiene los recursos para 

ello.  

Autoridades políticas Han sido irresponsables al generar altas expectativas en 

relación a la posibilidad de dar respuesta satisfactoria a todas 

las demandas de la ciudadanía.  

Deudores CAE Ya cuentan con medidas que se han aplicado para aliviar su 

situación, por lo que no deberían ser considerados dentro de las 

prioridades de las demandas sociales.  
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13 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 57 

TITULAR DIARIO “Paro general” deriva en jornada de saqueos, violencia y 

vandalismo en todo el país: Gobierno llama a acuerdo por la 

paz 

TITULAR EDITORIAL  El desafío de la oposición 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Nueva Constitución 

redactada por el 

Congreso 

Esta propuesta presentada por el Gobierno ha sido rechazada 

por la oposición. Los sectores de centro han sido cooptados por 

la izquierda política.  

Nueva constitución 

redactada por un nuevo 

organismo 

Esta propuesta de la oposición genera mucha incertidumbre y 

está vinculada con sectores violentos que continúan haciendo 

desmanes en las ciudades.  

Manifestación social es 

una forma de violencia 

El llamado a la manifestación social, como un paro nacional, 

es una forma de violencia.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Con todo, cabe aún esperar de las distintas fuerzas 

democráticas, en primer término, un llamado efectivo y 

transversal a la no violencia, lo que implica de cada uno de los 

actores un comportamiento activo en orden a aislarla y evitar 

conductas — como llamados a paros generales— que en estos 

momentos puedan favorecerla. 

ACTORES SOCIALES  MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 
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IDENTIFICADOS 

Gobierno  Ofrece una alternativa en el marco de la actual legislación que 

es la más adecuada y reduce la incertidumbre.  

Oposición  Renuncia a su rol político de conducción de un proceso, en la 

medida en que solo constata que a través de los hechos que han 

dado paso a la crisis política que enfrenta el país, ya se ha 

iniciado un proceso constituyente, y con esto además valida los 

hechos violentos ocurridos como parte de él.  

Fuerzas democráticas  No han hecho un llamado conjunto y explícito a la necesidad 

de terminar con la violencia en las calles.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 58 

TITULAR DIARIO “Paro general” deriva en jornada de saqueos, violencia y 

vandalismo en todo el país: Gobierno llama a acuerdo por la 

paz 

TITULAR EDITORIAL  Lo que significa el alza del dólar  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Repercusiones 

económicas de una 

nueva Constitución  

Esta decisión política aumenta la incertidumbre y perjudica 

aún más el desempeño de la economía.  

Constitución política No se puede debatir sobre un cambio en un contexto de crisis 

Demandas de la calle El Gobierno y otros sectores políticos han cedido a las 
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demandas de los grupos más extremos. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

La corrección del dólar viene a corroborar la incertidumbre 

respecto de las reglas del juego que un incierto proceso 

constituyente introduce en el contexto actual. Los dirigentes 

políticos y sociales deberán hacerse responsables de la falta de 

diálogo y de las consecuencias económicas del camino al que 

están llevando al país. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Gobierno  Han cedido a las demandas de la calle, perdiendo la 

conducción del país.  

Manifestantes  Grupos extremos de presión han logrado instalarse ante la 

incapacidad de diversos sectores políticos.  

Dirigentes políticos y 

sociales 

Tienen la responsabilidad de liderar una salida a la crisis 

política, y en ese sentido serán responsables de las 

consecuencias económicas y sociales que tendrá la 

incertidumbre una nueva constitución en este contexto, para la 

economía y la política del país.  
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14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA PUBLICACIÓN 14 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 59 

TITULAR DIARIO Proceso constituyente: Partidos políticos del oficialismo y la 

oposición exploran acuerdo e inician compleja negociación 

TITULAR EDITORIAL  Compromiso con la paz, en dramática prueba 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Salida política a la crisis El presidente Piñera lo ha denominado acuerdo por la paz, llamado 

al que la oposición ha respondido positivamente, e incluye la 

redacción de una nueva constitución.  

Rechazo a la violencia  Políticos de izquierda han condenado la violencia callejera.  

Sin embargo, acciones como solicitar la renuncia del director de 

Carabineros o llamar a un paro nacional, son también formas de 

violencia.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Es probable que en esos cambios y en la mayor disposición al 

diálogo que sugieren hayan influido de modo determinante los dos 

de brutalidad que alcanzó la violencia del día martes y el progresivo 

agotamiento de los chilenos, luego de más de tres semanas en que 

han visto destruirse parte de sus ciudades y su propia cotidianidad. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Oposición  Han condenado la violencia, lo que significa un avance en relación a 

su conducta anterior. Se ha retomado el diálogo político.  

Presidente Piñera  Ha convocado a un acuerdo por la paz, que aunque ha sido rechazada 

su propuesta de mecanismo para una nueva constitución por parte de 

la oposición, ha servido para descomprimir el ambiente y retomar el 
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diálogo.  

Gremios controlados por la 

izquierda 

Estan cooptadas por la izquierda. Han continuado llamando a 

acciones violentas, como el paro nacional.  

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

14 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 60 

TITULAR DIARIO Proceso constituyente: Partidos políticos del oficialismo y la 

oposición exploran acuerdo e inician compleja negociación 

TITULAR EDITORIAL  Agenda antiabusos y competencia 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Casos de colusión  Se han conocido numerosos casos en la última década, se 

indican como una de las causas de la crisis.  

Legislación anticolusión  Con la reforma del 2016, se ha vuelto muy dura en sus 

condenas, y suficiente para combatir estas prácticas.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

Los casos de colusión en diversos ámbitos cuya denuncia 

remeció al país en la última década han sido señalados como 

una de las causas que explicarían el malestar ciudadano 

expresado estas semanas. Diversas figuras públicas han salido 

a plantear la necesidad de cambios para endurecer la actual 

legislación en esta materia. Incluso el ministro del Interior ha 

afirmado que 'tenemos evidencias de prácticas 

anticompetitivas, de colusiones, de oligopolios con 
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regulaciones débiles que hay que corregir'. Tratándose de un 

tema especialmente sensible para la ciudadanía, es importante, 

sin embargo, que su discusión sea abordada con rigor. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Figuras públicas  Han señalado la necesidad de endurecer la legislación 

anticorrupción.  

Empresas  Están sometidas a una legislación muy dura y efectiva en 

Chile.  

 

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

14 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 61 

TITULAR DIARIO Proceso constituyente: Partidos políticos del oficialismo y la 

oposición exploran acuerdo e inician compleja negociación 

TITULAR EDITORIAL  Repudiable intimidación 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

“el que baila pasa” Esta forma de protesta en la que los manifestantes obligan a los 

que humillan a los conductores para dejarlos pasar es una 

forma de violencia.  

Disparos en Reñaca Aunque se condena el que una persona haya disparado en 

contra de una multitud, se justifica el hecho de que fue 
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motivado por esta otra forma de violencia. 

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En momentos en que se apela a los derechos de una ciudadanía 

que demanda respeto y justicia, parece un contrasentido 

realizar acciones que vulneran lo más esencial de la persona, 

como es su dignidad. Solo la renuncia a la más elemental 

capacidad crítica puede llevar a algunos a justificar o restar 

trascendencia a prácticas como esta. Es de esperar que ellas no 

se sigan repitiendo ni que más personas sean víctimas de esta 

acción abusiva.  

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Manifestantes “el que 

baila pasa” 

Son violentos y utilizan la humillación como herramienta.  

 

“Eso es precisamente lo que ocurre con 'el que baila pasa': un 

grupo de personas parece asumir que su derecho a manifestarse 

los habilita no solo para limitar arbitrariamente el libre 

desplazamiento de otros ciudadanos, sino incluso exigirles a 

estos que expresen simpatía hacia su causa, sin posibilidad de 

elección, al encontrarse retenidos por una multitud escrutadora. 

A ello se agrega lo que significa el sometimiento de la persona 

a una situación de humillación, obligada a ejecutar una acción 

(el baile) destinada a provocar la risa de la masa. Todo esto se 

agrava, además, con la difusión de las respectivas imágenes y 

el consiguiente efecto de revictimización”. 

Ciudadano Pese a haber cometido un delito que pone en peligro la vida de 
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Estadounidense  las personas, al disparar a una multitud, sigue siendo 

denominado ciudadano y no delincuente. Se indica que a pesar 

de ser un hecho repudiable, su conducta ha servido para que 

los medios de comunicación tomen más en cuenta acciones de 

violencia callejera como “el que baila pasa”. 
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15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 

15 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 62 

TITULAR DIARIO Oficialismo y oposición alcanzan acuerdo por la paz y una 

nueva Constitución para superar la crisis social: habrá 

plebiscito en abril de 2020 

TITULAR EDITORIAL  Legitimidad constitucional 

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Acuerdo político para 

una nueva constitución  

Para que sea legítimo debe encauzarse por la vía institucional 

existente.  

 

Si se permite que las demandas de la calle sobrepasen la 

institucionalidad de la actual constitución, el origen de la 

nueva carta fundamental será cuestionable en su origen.  

Actual constitución  Cuenta con los mecanismos necesarios para su reforma y 

sustitución.  

Reformas a la actual 

constitución  

Han sido equivocadas cuando se han dejado dirigir por las 

demandas ciudadanas. 

Poder constituyente 

legítimo  

Es el Congreso y el Presidente. Otras figuras pierden 

legitimidad en la institucionalidad vigente.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

En rigor, el acuerdo sobre la forma en que se buscará 

reemplazar la Constitución puede ser cualquiera; sin embargo, 

la definición inicial de este cauce es responsabilidad del poder 
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constituyente legítimamente establecido. Así, el Congreso y el 

Presidente de la República tienen la responsabilidad, también 

histórica, de sentar las bases para que el resultado del proceso 

no pueda ser calificado de espurio e ilegítimo en su origen 

cuando dentro de diez, quince o cincuenta años más vuelvan a 

surgir inquietudes constitucionales. Para esto es crucial que no 

se cometan errores en materias procedimentales. 

ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Oficialismo  Llegó a un acuerdo con la oposición para redactar una nueva 

constitución  

Oposición  Llegó a un acuerdo con el oficialismo para redactar una nueva 

constitución  

Ciudadanía  Le corresponderá dar su parecer sobre el mecanismo a través 

de un plebiscito.  

Poder Legislativo Poder Constituyente legítimo, tiene la responsabilidad histórica 

de marcar el rumbo de este proceso.  

Poder Ejecutivo Poder Constituyente legítimo, tiene la responsabilidad histórica 

de marcar el rumbo de este proceso.  

 

 

FECHA 

PUBLICACIÓN 

15 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

Nº FICHA 63 

TITULAR DIARIO Oficialismo y oposición alcanzan acuerdo por la paz y una 

nueva Constitución para superar la crisis social: habrá 

plebiscito en abril de 2020 
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TITULAR EDITORIAL  Indispensable acuerdo contra la violencia  

TEMA(S) 

PRINCIPAL(ES)  

IDENTIFICADO(S) 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Superar la crisis Los acuerdos políticos no son suficientes, se debe restablecer 

el orden público.  

El Gobierno ha logrado liderar finalmente la salida a esta crisis 

a través de su convocatoria al acuerdo por la paz, que ha sido 

acogido por la oposición y el oficialismo.  

Acuerdo por la paz La decisión del Gobierno de no declarar estado de excepción y 

en cambio hacer un llamado por la paz, a través de un acuerdo 

por una nueva constitución, generó un efecto en los 

violentistas, qué no supieron reaccionar, disminuyendo sus 

acciones de protesta callejera violenta..  

Condena a la violencia  El Partido Comunista y el Frente Amplio han tenido una 

respuesta tardía frente a los hechos violentos que deberían 

haber sido condenados desde el comienzo.  

Legítimo uso de la 

fuerza  

Carabineros debe restablecer el orden público, y su función 

debe ser legitimada por la autoridad ante los ciudadanos, más 

allá de las acciones particulares de algunos de sus funcionarios.  

DESTINATARIO DEL 

DISCURSO 

EDITORIAL 

Élite  

CITA EN QUE SE 

IDENTIFICA EL 

DESTINATARIO 

No puede descartarse la posibilidad de nuevas irrupciones 

como las que estas semanas han venido destruyendo los bienes 

públicos y privados, limitando el ejercicio de derechos básicos, 

sembrando el miedo y alterando de modo brutal la vida de los 

ciudadanos.  
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ACTORES SOCIALES  

IDENTIFICADOS 

MACROPROPOSICIONES ASOCIADAS 

Oposición  Han acogido el llamado a un acuerdo por la paz hecho por el 

presidente Piñera  

Oficialismo  Han acogido el llamado a un acuerdo por la paz hecho por el 

presidente Piñera  

Gobierno  Ha terminado liderando la salida política a esta crisis a través 

del acuerdo por la paz 

PC y Frente Amplio Han condenado tardíamente los hechos de violencia 

Ciudadanos  Han sido afectados sobre todo por las manifestaciones 

violentas, más que por las medidas aplicadas por el Gobierno 

para restaurar el orden público.  

Carabineros Se ha deslegitimado la institución por acciones particulares de 

algunos de sus funcionarios.  

 


