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Este trabajo, de carácter cualitativo, tiene como objetivo identificar y analizar las oportunidades políticas y 
de mediación que impulsaron el asalto institucional de los movimientos feministas en Chile. Para ello, se 
analizaron datos secundarios y documentales, además de llevar a cabo entrevistas semidirigidas a mujeres 
feministas. Los resultados revelan que hay una serie de hitos históricos que han proporcionado estructuras 
de oportunidades políticas y de mediación, incluyendo el primer gobierno de Michelle Bachelet en 2006, la 
creación de secretarías de género y sexualidad en las universidades en 2011, el Mayo Feminista en 2018 y el 
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 Aquest treball, de caràcter qualitatiu, té per objectiu identificar i analitzar les oportunitats polítiques i de 
mediació que van impulsar l’assalt institucional dels moviments feministes a Xile. Per això, es van analitzar 
dades secundàries i documentals, a més de dur a terme entrevistes semi-dirigides a dones feministes. Els 
resultats revelen que hi ha una sèrie de fites històriques que han proporcionat estructures d’oportunitats 
polítiques i de mediació, incloent-hi el primer govern de Michelle Bachelet el 2006, la creació de secretaries 
de gènere i sexualitat a les universitats el 2011, el Maig Feminista el 2018 i l'esclat social el 2019. 
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 This qualitative work aims to identify and analyze the political and mediation opportunities that prompted 
the institutional assault of  feminist movements in Chile. To do this, secondary and documentary data were 
analyzed, in addition to conducting semi-directed interviews with feminist women. Our results reveal that a 
series of  historical milestones brought about particular structures of  political and mediation opportunities; 
among them, the first government of  Michelle Bachelet in 2006, the creation of  gender and sexuality 
secretariats in universities in 2011, the Feminist May in 2018, and the social outbreak in 2019. 
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1. Introducción  

En las últimas dos décadas, se han registrado numerosas movilizaciones sociales en todo 
el mundo, la Primavera Árabe (2010), el movimiento de los indignados en España (2011), 
los chalecos amarillos en Francia (2018), las protestas estudiantiles en Chile (2011) y las 
movilizaciones feministas a nivel mundial, destacando recientemente dentro de estas, las 
masivas protestas por el femicidio de Mahsa Amini en Irán (2022) a manos de las Patru-
llas de Guía de ese país. Estas protestas han evidenciado problemas relacionados con la 
identidad, el género, la cultura, el medio ambiente, la justicia y los derechos humanos, tra-
tando de cuestionar y cambiar la forma en que las estructuras dominantes limitan la capa-
cidad de agencia de los individuos (Riffo-Pavón, Basualto y Segovia, 2021, p.346). En 
Chile, a partir de las movilizaciones feministas, se ha observado un resurgimiento del fe-
minismo, como “parte de un proceso tanto generacional como reflexivo, con nuevos/as 
actores entrando en el activismo y nuevos problemas posicionándose en el debate públi-
co” (Follegati, 2018, p.263). Esto ha permitido dotar de un dinamismo importante al mo-
vimiento, el cual resurge bajo una fuerte institucionalidad que lo ha potenciado.  

 
Dado lo anterior, este trabajo se centra en examinar los factores de las Estructuras de 

Oportunidad Política (EOP) (Tarrow, 1994) y de Mediación (EOM) (Cammaerts, 2012) 
que permitieron el Asalto Institucional de los movimientos feministas en Chile. Lo ante-
rior, se observó en la proclamación del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien 
catalogó su gobierno como “feminista” y, sumado a esto, estableció un gabinete ministe-
rial paritario. Asimismo, se pudo apreciar en la elección de los integrantes de la Conven-
ción Constitucional del año 2021, donde las mujeres obtuvieron el 52,2% de los votos, y, 
por último, se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de proyectos de ley y 
reforma constitucional con perspectiva de género presentados en el congreso, con 196 
entre 2018 y agosto de 2022, un 35% más que los 145 presentados entre 1990 y 2017. 

 
En esta investigación, se hace una mención especial al concepto de Asalto Institu-

cional, el cual se basa en los trabajos teóricos de Raquel Gutiérrez (2017), Consuelo Cam-
pos (2018) y Ernesto García López (2020). Además de los aspectos teóricos mencionados 
en el párrafo anterior, este concepto es relevante para el desarrollo de la investigación. 

 
El objetivo general de este trabajo consiste en identificar las oportunidades políti-

cas y de mediación más críticas que se dieron en torno a los movimientos feministas en 
Chile durante la última década, las cuáles fueron fundamentales para cimentar el camino al 
Asalto Institucional. 
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2. Aproximación metodológica  

Esta investigación es fundamentalmente cualitativa, pero incluye datos cuantitativos para 
el respaldo de las hipótesis planteadas, y se basa en la recopilación y análisis de datos se-
cundarios y documentales (Quivy y Carnpendhoudt, 2005, p.191). De forma adicional, 
con respecto al cuerpo central de investigación, se utiliza la técnica de entrevista (Quivy y 
Carnpendhoudt, 2005, p.183) para profundizar en el análisis teórico del Asalto Institucio-
nal y las Estructuras de Oportunidades Políticas y de Mediación que lo permitieron, in-
corporando perspectivas y opiniones de los movimientos feministas, otorgándoles una 
voz propia y representativa en la investigación.  

 
En el desarrollo central, se llevó a cabo un análisis interpretativo del contenido de 6 

entrevistas semidirigidas con mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones feminis-
tas y estatales. Estas entrevistas han sido realizadas entre los meses de noviembre y di-
ciembre del año 2022, tanto de forma presencial (3) como por videollamada (3) y se selec-
cionaron intencionadamente para incluir una muestra heterogénea de participantes que 
incluía mujeres que militan activamente en organizaciones feministas y otras que trabajan 
en instituciones estatales en posiciones de primer nivel ministerial. La edad de las partici-
pantes en estas entrevistas oscila entre los 25 y 35 años, pero también se seleccionó a una 
persona de más edad y con mayor experiencia, cuyo trabajo ha sido desarrollado en go-
biernos de la coalición política denominada Concertación1. La elección de esta entrevista-
da se orienta a tratar de capturar, en primera persona, una perspectiva temporal más am-
plia y que está en la base de nuestro fenómeno de análisis. Para este estudio, se siguió una 
aproximación interpretativa del análisis de contenido, (Quivy y Carnpendhoudt, 2005, 
p.215). En Tabla 1 se presenta la caracterización general de las participantes, las cuales 
aparecen bajo las siglas E1; E2; E3; E4; E5 y E6. 

 
En pro de un mejor entendimiento de la investigación y facilitar su interpretación, 

se utilizaron las dimensiones de análisis propuestas que se encuentran dentro de las con-
ceptualizaciones teóricas de EOP (Tarrow, 1994) y EOM (Cammaerts, 2012) para la es-
tructuración del análisis. 

 
Por último, se utilizaron diversas fuentes secundarias de información, entre ellas, las 

que provienen de distintos informes y boletines oficiales de los departamentos del Go-
bierno de Chile, el Congreso Nacional y el Servicio Electoral, para obtener un respaldo 
argumentativo numérico e histórico para las afirmaciones establecidas en el texto. 

 
 

 

                                              

 
1 Conjunto de coaliciones de gobiernos en Chile, ideológicamente de “izquierda”, que gobernaron entre 1990 y 2010. 
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Etiqueta Rango edad  Organización 

E1 30 - 35 Organización Feminista/Gabinete Ministerial 

E2 25 - 30 Organización Feminista 

E3 40 - 45 Organización Feminista 

E4 30 - 35 Organización Feminista/Gabinete Ministerial 

E5 30 - 35 Organización Feminista/Poder Judicial 

E6 30 - 35 Organización Feminista 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
3. Aproximación teórica – conceptual  

Movimientos Feministas  
 
La bibliografía sobre Movimientos Feministas es amplia, y si bien es cierto se re-

conocen rasgos comunes entre varias de sus definiciones, dada las características del tra-
bajo, se utiliza la conceptualización definida como "movimientos sociales y políticos que 
se basan en la conciencia de que las mujeres (como colectivo humano) han sido oprimi-
das, explotadas y dominadas por el patriarcado, los cuales luchan no solo por los derechos 
de las mujeres, sino que también cuestionan todas las estructuras sociales, incluyendo el 
género como estructura de poder (pero no se reducen sólo a ella)” (Cobo et al., 2009, 
p.180). 
 
Asalto Institucional  

 
García López (2020) ha llamado Asalto Institucional a "un período y laboratorio de 

prácticas políticas en España de gran complejidad, que tiene su origen al final del segundo 
aniversario del 15M y que se cristaliza con el nacimiento de Podemos y las diferentes 
'candidaturas de unidad popular' presentes en las elecciones municipales de 2015" (p.275). 
Asalto Institucional es un movimiento que surge de fuerzas y movimientos sociales que 
buscan cambiar el dominio político y se desarrolla con fuerza bajo el alero del municipa-
lismo y en cargos de elección popular (García López, 2020). Estos movimientos buscan 

Tabla 1. Caracterización general de las participantes. 
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no solo influir en la movilización de las redes y poderes políticos de manera autónoma y 
por fuera del Estado, sino que también buscan situarse "donde están los de arriba"2 para 
tener mayor influencia y lograr la redistribución del poder (Della Porta y Diani, 2006).  

 
En Chile, Campos (2018), desarrolla el concepto del Asalto Institucional como una 

consecuencia del movimiento de "los de abajo"3 como respuesta a la concentración de 
poder político de "los de arriba". La autora menciona el caso del Frente Amplio en Chile, 
un movimiento político que busca representar las demandas multitemáticas de la sociedad 
y que algunos movimientos, como los feministas, el estudiantil y el medioambiental, entre 
otros, podrían sentirse representados. Sin embargo, si este movimiento llegase a tener 
éxito y "los de abajo" llegan a ser "los de arriba", podrían caer bajo la soberanía del mode-
lo neoliberal existente que afecta no solo a las relaciones económicas, sino también a las 
políticas, culturales y sociales (Campos, 2018). Asimismo, la autora, invoca el debate de 
Gutiérrez (2017), quien argumenta que, por muy popular que sea llevar a cabo procesos 
de cambio social, si estos se basan solo en la idea de llegar al poder (Asalto Institucional), 
tendrán muchas características en común con políticas estado-céntricas más que con una 
forma política-autónoma. Esto se debe a que los movimientos de cambio constitucional, 
jurídico, institucional y ciudadano llevados a cabo por vía electoral establecen el imperati-
vo de ocupar cargos públicos en cuya posición – desde arriba – buscan modificar formas 
restrictivas y opresivas produciendo inevitablemente otras (Campos, 2018, p.11) 

 
En definitiva, me referiré a Asalto Institucional, como un concepto en que uno o más 

movimientos sociales presentes en un Estado nación, llegan a la esfera de poder político 
dentro del Estado en cargos de representación pública, elección popular y/o connotación 
publica de primer orden, con el objetivo de lograr una mejor distribución del poder y su-
peditados a las distintas fuerzas del contexto político, económico, social y cultural que 
existan en ese momento. Lo anterior, sin la necesidad de renunciar a ejercer acciones de 
desarrollo de políticas autónomas que complementen y potencien las acciones institucio-
nales que puedan ejercer. De forma adicional, la agenda legislativa en torno a las deman-
das de estos movimientos debe evidenciar un alza significativa desde que se posiciona en 
primer orden mediático. 
 
 
 
 

                                              

 
2 Della Porta, D. y Diani, M. (2006) utilizan el término para referirse a un grupo de personas pequeño y selecto que 
tienen poder o influencia en una sociedad, principalmente en el ámbito político, aunque también puede ser en el 
económico y social.  
3 Della Porta, D. y Diani, M. (2006) hacen referencia a personas que carecen de poder o influencia en una sociedad. 
Estas personas pueden tener menos acceso a recursos y oportunidades, y pueden estar en una posición desfavorable 
en comparación con "los de arriba". 
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Estructura de Oportunidades Políticas  
 
El concepto de Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) se utiliza para en-

tender cómo surgen y evolucionan los movimientos sociales. Los autores más destacados 
en este campo son McAdam, Tilly, Eisinger y Tarrow, que se basan en la teoría de Movili-
zación de Recursos (MR) para analizar la interacción entre los recursos disponibles, la 
organización preexistente de estructuras preferenciales y los intentos empresariales de 
encontrar demandas de preferencias, como fundamento de los movimientos sociales. 
Aunque la MR se centra en la dimensión instrumental-organizacional de los movimientos 
sociales, estos autores también incluyen variables culturales y psicológicas en sus análisis 
(Rodríguez, 2019, p.187).  

 
Sídney Tarrow es el teórico que ha desarrollado de forma más profunda este con-

cepto, “Al hablar de oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes – 
aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales – del entorno político, que 
fomentan o desincentivan la acción colectiva dentro de la gente” (Tarrow, 1994, p.49). En 
este sentido, Tarrow destaca cuatro dimensiones en las que se enmarca la Estructura de 
Oportunidades Políticas: primera, El incremento al acceso, entendido como el grado de ten-
dencia a la apertura del sistema político institucionalizado; segunda, Alineamientos inestables y 
división de elites, entendido como la estabilidad en las alineaciones de las élites que defien-
den determinadas líneas políticas y las divisiones que puedan tener; tercera, Aliados influyen-
tes, entendido como la posibilidad de contar o no con el apoyo de las élites y, cuarta, La 
fuerza del Estado4, entendido como la capacidad estatal para reprimir los movimientos so-
ciales (Tarrow, 1994, p.158-162).  
 
Estructura de Oportunidades de Mediación  

 
La Estructura de Oportunidades de Mediación (EOM) es un concepto propuesto 

por Bart Cammaerts (2012) como una estructura semi-independiente de la estructura de 
oportunidad política que se compone de tres dimensiones: Estructura de Oportunidad de Me-
dios/Mediática, Estructura de Oportunidad Discursiva y Estructura de Oportunidad de Redes. Estas 
dimensiones están interrelacionadas y tienen un impacto mutuo en diferentes formas 
(Cammaerts, 2012, p.4).  

 
La Estructura de Oportunidad Mediática se refiere a la forma en que los grandes 

medios de comunicación y sus líneas editoriales cubren las demandas de los diferentes 

                                              

 
4 En el desarrollo de la fuerza del Estado, se utilizará el marco referencial relacionado a la represión en estados no represivos, 
Tarrow hace referencia a este marco de análisis para hacer referencia a estados que cuenten con sistemas representa-
tivos – democráticos -, como es el caso de Chile. 
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actores sociales, especialmente en lo que respecta al papel de la prensa gráfica en la confi-
guración de la agenda (Acosta y Demirdjian, 2016).  

 
En la actualidad, la acción colectiva tiene un eje central y basal en el uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, teniendo un rol fundamental para la 
expresión, participación y configuración de los movimientos sociales (Castells, 2009). En 
este sentido, la Estructura de Oportunidad de Redes, resulta particularmente relevante 
para los movimientos sociales, puesto que, tiene la capacidad de dirigir el proceso de for-
mación de la opinión pública que resulta un componente crucial de la acción colectiva 
(Della Porta y Diani, 2006, p.168).  

 
Finalmente, la dimensión Estructura discursiva de la EOM se centra en el papel del 

discurso en la configuración y desarrollo de la disputa social y política, ya que los discur-
sos pueden transmitir ideas y políticas que representan el interés de una ideología domi-
nante, pero también pueden construir y canalizar ideas contrahegemónicas, como las 
reivindicaciones de los movimientos sociales (Acosta y Demirdjian, 2016). 

 
4. Desarrollo 

 
 

4.1 Antecedentes Historiográficos 

Movimientos Feministas en Chile, de los orígenes hasta la post dictadura, 1900 – 2000.  
 
En Chile, la desigualdad de género se ha reflejado de forma histórica en ámbitos 

como el acceso a la educación, el trabajo remunerado y los derechos ciudadanos (Mora y 
Ríos, 2009). Es así, como durante el siglo XIX, surgieron las primeras acciones colectivas 
feministas, lideradas por el movimiento obrero de mujeres y la creación de la Sociedad de 
la Unión y Fraternidad de obreras (1890). Desde comienzos del siglo XX, hasta 1950, se 
observó una mayor inclusión de las mujeres en el mundo laboral, cultural y político. En 
1915, Amanda Labarca fundó el Círculo de Lectura y la Federación Chilena de Institucio-
nes Femeninas, el que, en conjunto a otros grupos tales como, la Unión Femenina de Chi-
le, el Consejo Nacional de la Mujer, el Partido Cívico Femenino y el Comité Nacional 
pro-Derechos de la Mujer, entre otros, lucharon por los derechos civiles y políticos de las 
mujeres, incluyendo el sufragio, el control de la natalidad, el acceso al mercado laboral y el 
divorcio. Este período histórico, conocido como "la primera ola de feminismo chileno", 
culminó en 1949 con la promulgación del sufragio universal. Según Mora y Ríos (2009), 
estos primeros movimientos feministas se lograron debido a la transformación de la es-
tructura de oportunidades políticas y a un reordenamiento de las alianzas dentro de esta 
esfera, que permitieron la unión entre varios sectores progresistas (p.137). 
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Contrario a lo que se podría haber esperado, en cuanto a una presencia efectiva y 
legitimada de la mujer en el campo político luego de haber logrado el derecho a sufragio, 
la época comprendida entre 1950 y 1970 se caracterizó por un movimiento desarticulado 
y pasivo en un periodo denominado como “silencio feminista” (Kirkwood, 1986). Poste-
rior a este periodo, la instauración de la dictadura en 1973 proporcionó una nueva opor-
tunidad política para los movimientos feministas. La destrucción de la democracia en el 
país llevó a un realineamiento partidista y la unificación de las fuerzas progresistas de iz-
quierda para enfrentarla, adhiriendo los movimientos feministas a esta. Como resultado, 
las mujeres adquirieron una renovada legitimidad política y se vincularon con la lucha por 
la recuperación de la democracia, la cual proporcionó las condiciones políticas que hicie-
ron posible vincularla con la lucha feminista: democracia en el país y en la casa5 , era el eslogan 
de aquel entonces (Mora y Ríos, 2019). Este período, conocido como "la segunda ola fe-
minista en Chile", tuvo como exponentes destacadas a Julieta Kirkwood, Elena Caffarena 
y Olga Poblete, quienes refundaron el MEMCH6 con principios de trabajo basados en la 
lucha por la democracia y los derechos humanos, la eliminación de la discriminación con-
tra la mujer y la solidaridad con los movimientos feministas internacionales (Mora y Ríos, 
2019). 

 
En los años 90, tras el fin de la dictadura, los movimientos feministas se encontra-

ron con la disolución de su objetivo común y el resurgimiento de conflictos internos entre 
sus corrientes autónomas7 e institucionalistas8, el cual ya se podía venir apreciando a partir 
de la segunda mitad de los años 80 (Follegati, 2018). Además, la estructura de oportunidad 
política para los movimientos sociales se vio reducida debido al surgimiento y legitimidad 
de nuevos y antiguos partidos políticos, lo que desplazó a los movimientos sociales de los 
procesos políticos y electorales (Garretón, 1993, Mora y Ríos, 2009). Como resultado, este 
período se caracterizó principalmente por la producción cultural y científica, además de la 
institucionalización de los estudios de las mujeres en Chile, Latinoamérica y el Caribe, con 
el objetivo de comprender y transformar la sociedad patriarcal. 
 
 
 
 
 

                                              

 
5 Recuperado de Tessada Sepúlveda, V. (2014). Democracia en el país y en la casa. Reflexión y activismo feminista 
durante la dictadura de Pinochet (1973-1989). Cuadernos KÓRE, (8), 96-117. Recuperado a partir de https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/CK/article/view/2036 
6 Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. 
7 Corriente “autonomista”, la cual rechaza la cooptación del movimiento por los grupos de poder y busca desarrollar 
una acción política y cultural del feminismo fuera del ámbito del Estado (Lamadrid y Benitt, 2019). 
8 Corriente “institucional”, la cual se involucra en el diseño y aplicación de políticas públicas desde el Estado hacia las 
mujeres (Lamadrid y Benitt, 2019). 
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Una nueva apertura de oportunidades políticas, 2006- 2017.  
 
El año 2006 fue clave para los movimientos feministas en Chile por la ventana de 

oportunidades políticas que se abren con la llegada de Michelle Bachelet a la presidencia, 
la primera mujer en la historia del país en lograrlo. Durante su gobierno, se estableció, por 
primera vez en Chile, un gabinete ministerial totalmente paritario, se presentaron un ma-
yor número de proyectos de ley y reformas de Mujer y Género que en los 15 años previos 
(véase Gráfico 3 y Gráfico 5) y se creó la Comisión de Reforma al Sistema Electoral, que 
incluyó metas para garantizar un mayor equilibrio de género. A pesar de esto, el gobierno 
de Bachelet se enfrentó constantemente a otros movimientos sociales, como el movi-
miento contra el transporte público, el movimiento mapuche y el resurgimiento masivo 
del movimiento estudiantil. 

 
 El 2010, bajo gobierno de Piñera, se cumplió la profecía de los movimientos fe-

ministas, y es que su gobierno se caracterizó por tratar los problemas de las mujeres como 
tema de pobreza y no de género (Lamadrid y Benitt, 2019), cimentando las primeras bases 
de lo que se denomina, desde las entrevistas realizadas, un “feminismo neoliberal”9, y que 
se recoge más adelante. Entre las políticas que promovieron la incorporación de la mujer 
al mercado laboral se encuentran la extensión del permiso postnatal de 3 a 6 meses, el 
programa "4 a 7, Mujer trabaja tranquila" y la capacitación específica para la inserción de 
la mujer en la actividad minera. El año 2011, además, se empiezan a consolidar los prime-
ros espacios de reflexión crítica en las universidades, los cuales habían nacido a comienzos 
del año 2010: las secretarias de Género y Sexualidad (Follegati, 2019), y las cuales, a la 
apostrofe, fueron claves para la articulación de los movimientos y la masificación critica 
de estos. 

 
En el periodo entre el año 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Bachelet, 

se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2016) y diseñó un proyecto de 
Ley de Cuotas para estimular la inclusión de mujeres en las candidaturas a cargos de re-
presentación popular. Este proyecto tuvo un efecto inmediato en las elecciones legislati-
vas de 2017, aumentando la representación femenina de un promedio del 16% al 23% en 
las cámaras legislativas del Congreso (véase Gráfico 1). 

 
 
 
 

                                              

 
9 Este concepto se acuño durante algunas entrevistas para referirse a partidos y feministas de partidos políticos de la 
derecha, centro derecha y centro izquierda que tienen un foco en la incorporación de la mujer al mercado, generar 
paridad de cuota a niveles empresariales y disminuir la brecha salarial, no siendo un enfoque que transforma la actual 
estructura social, sino más bien, un enfoque que potencia el modelo neoliberal imperante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines informativos oficiales de la Bi-

blioteca del Congreso Nacional de Chile (2022) 
 
Este período también se caracterizó por la consolidación de movilizaciones femi-

nistas, con varios días conmemorativos, como el Día de la Mujer (8 de marzo), la Marcha 
por la Libertad de Decidir (25 de julio) y el Día Contra la Violencia (25 de noviembre). 
Estas marchas lograron convocar hasta 65.000 asistentes en las más masivas (véase Gráfico 
2). La reactivación de los movimientos feministas también estuvo vinculado a la extensión 
de los servicios educativos a una población cada vez más amplia de jóvenes. Aunque los 
movimientos feministas se reactivaron durante este período, todavía carecían de consignas 
comunes aparte de las convocatorias centrales y se constituyeron en un colectivo híbrido 
y tolerante sin una conducción colectiva común (Lamadrid y Benitt 2019). 

 
Mayo Feminista y el punto de inflexión, 2018.  

 
El año 2018 fue un año importante para los movimientos feministas en Chile, ya 

que se produjo un aumento en las manifestaciones y protestas, especialmente desde las y 
los estudiantes. Esto se debió a varios eventos que causaron indignación, como el caso de 

Gráfico 1. Porcentajes de diputadas y senadoras en Chile (1990 - 2022) 
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"femicidio frustrado" de Nabila Rifo10 y las acusaciones de acoso y violencia sexual en 
contra de mujeres por parte de académicos en universidades chilenas. Esto llevó a una 
serie de tomas feministas en varias universidades en mayo de 2018, y finalmente a la ma-
yor marcha feminista de la historia de Chile, con más de 150.000 asistentes en Santiago11. 
Este período, conocido como "el mayo feminista" (Zerán, 2018, Solá-Morales y Quiroz, 
2021), también fue importante para el uso de las tecnologías de información y redes socia-
les, ya que lograron expandir y visibilizar los temas feministas y el movimiento en la esfera 
pública (Solá-Morales y Quiroz, 2021). Y así mismo, también fue clave para consolidar 
estructuras en red e influencia de los movimientos feministas internacionales en el país, 
tales como Ni una menos y Me too, entre otros. 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos en Cronología del movimiento feminista en 
Chile 2006 2016, Estudios Feministas, 27(3), 1-15. Lamadrid y Benitt (2019). 

 

                                              

 
10 Mujer que fue golpeada brutalmente por su expareja Mauricio Ortega. El agresor le arrancó los ojos y la dejó al 
borde de la muerte. Este caso fue calificado como femicidio frustrado por la justicia chilena. 
11https://www.humanas.cl/a-un-ano-del-mayo-feminista-que-remecio-chile-cual-es-su-legado/, recuperado el 11 
diciembre de 2022. 

Gráfico 2. Cantidad asistentes a marchas relacionadas a días conmemorativos en relación con la 

Mujer y Equidad de Género. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminicidio
https://www.humanas.cl/a-un-ano-del-mayo-feminista-que-remecio-chile-cual-es-su-legado/
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Estallido Social y la preparación para el Asalto Institucional, 2019-2021. 

 
El hito más relevante durante la historia reciente de Chile estuvo dado por el Esta-

llido Social ocurrido en octubre de 2019, durante el cual distintos grupos se movilizaron 
para reivindicar problemas e intereses relacionados con la identidad individual y social, el 
género, la cultura y el medio ambiente, entre otros. En este contexto, el movimiento estu-
diantil fue el más masivo y actuó como punta de lanza en los hechos de mayor connota-
ción social, mientras que los movimientos feministas también participaron de manera ma-
siva, presentando una clara agenda de demandas a la esfera política y pública. Esto fue 
posible debido a varias oportunidades políticas, incluyendo una elite política fragmentada 
y atomizada en cinco bloques, - muy visible en las elecciones presidenciales del año 2021 - (véase  

 
Ilustración 1), un descontento y malestar ciudadano expresado en manifestaciones y 

movilizaciones cada vez más masivas, y una importante parte de la sociedad, especialmen-
te los y las jóvenes, buscando cambiar por valores más progresistas los valores tradiciona-
les impuestos por las grandes élites. 

 
Ilustración 1. Resultados elecciones presidenciales primera vuelta en Chile, año 2021 
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Fuente: Servicio Electoral de Chile, elecciones presidenciales 2021 primera vuelta. 
 
 
 
 
 
 

4.2 El Asalto Institucional  

Movimientos Feministas y su Asalto Institucional, 2022.  
 
La tesis propuesta por Consuelo Campos el año 2018, referente a un posible Asal-

to Institucional del Frente Amplio12 – Coalición auto declarada como feminista -, finalmente se 
cumplió. Y es que la coalición de poder político más joven de Chile supo aprovechar las 
ventanas de oportunidades que se le abrieron para llegar al poder, todo esto, de la mano 
de Gabriel Boric y su victoria en las elecciones presidenciales del año 2021.  

 
La tesis anterior se fundamenta en los siguientes argumentos: 

 
- Gabinete ministerial paritario: Durante su campaña, el candidato Gabriel Boric contó 

con el apoyo de un equipo de mujeres feministas que recorrieron el país con el objetivo 
de promover su programa de gobierno, el cual destacaba la agenda de género como una 
prioridad. Al asumir el cargo, Boric cumplió con las expectativas al diseñar un gabinete 
ministerial que reflejara la paridad de género en los cargos de representación pública de 
primer orden, logrando la paridad absoluta entre hombres y mujeres (véase Gráfico 3 y 
Gráfico 4). 

                                              

 
12 El Frente Amplio es una coalición política chilena formada por varios partidos de izquierda y centroizquierda. Fue 
fundada en julio de 2013 con el objetivo de unir a las fuerzas progresistas del país en torno a un programa común de 
reformas políticas, económicas y sociales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines e informes oficiales del Go-

bierno de Chile para cada periodo. 
Nota metodológica: Considera instituciones de confianza directa del presidente(a) antes que se convirtieran en 
Ministerios, tales como: Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Comi-
sión Nacional de Energía, entre otros. 
 
 

 
- Convención constitucional paritaria: Las estructuras de oportunidades políticas y de 

mediación surgidas a partir del estallido social el año 2019, dieron una oportunidad única 
para que, en el proceso constituyente, los movimientos sociales, especialmente los femi-
nistas, tuvieran una mayor representación en el proceso de elección de convencionales 
constituyentes. La ley de paridad estableció que la convención debía estar compuesta en 
un 50% por hombres y un 50% por mujeres. Sin embargo, los resultados finales mostra-

Gráfico 3. Porcentajes de ministros y ministras por Gobierno en Chile (1990-2022) 
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ron un 52,5% de candidatas elegidas, lo que benefició a los hombres en términos de pari-
dad. Tras ajustes finales, la composición final fue de un 50% de hombres y un 50% de 
mujeres. 

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de boletines e informes oficiales del Go-

bierno de Chile para cada periodo. 
Nota metodológica: Considera instituciones de confianza directa del presidente(a) antes que se convirtieran en 
Ministerios, tales como: Servicio Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Comi-
sión Nacional de Energía, entre otros. 

 
 
 

- Aumento significativo de agenda legislativa con perspectiva de género: Desde 2018 y hasta 
agosto del año 2022, se han presentaron 196 proyectos de ley y reforma con perspectiva 
de género ante el ámbito legislativo, una cantidad relativamente mayor que los 145 pro-
yectos presentados durante los 28 años anteriores. Lo anterior demuestra un aumento 
significativo en la atención de temas de género durante este período (véase Gráfico 5) 

 
 

Gráfico 4. Porcentajes de subsecretarios y subsecretarias por Gobierno en Chile (2010-2022) 
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Es importante destacar que la conexión de Gabriel Boric y el Frente Amplio con 

los movimientos sociales, especialmente con los movimientos feministas, fue un factor 
determinante en su ascenso al poder ejecutivo. Aunque no se puede afirmar que tuvieran 
un liderazgo en estos movimientos, sí eran percibidos como un espacio político cercano 
que podía representar sus intereses. Lo anterior se reveló como un factor crítico en las 
entrevistas realizadas. 

 
…Hay un tercer punto, sus generalísimas, con las figuras potentes asociadas al fe-
minismo. Cuadradas completamente con el equipo y el proyecto país que tiene 
Gabriel Boric. Léase desde el gabinete con la Izquia, y con la Camila que sigue ahí, 
con la Toti13, etc, etc, pero también desde la bancada, también desde el Parlamen-
to, tienes a la Karol Cariola dando vuelta a Chile por el apruebo y vinculado ahí a 
todo, ¿verdad? Entonces hay muchas mujeres, muy visibilizadas como feministas 
que adhieren y simpatizan y declaran su afinidad al presidente cuando era candida-
to y ahora que es presidente… (E3, entrevista personal, noviembre de 2022) 
 
…como todos los actores, creo que fue la necesidad del cambio, el poder de lo que 
es el movimiento feminista y también la juventud de antes. Fueron los factores más 
críticos de la llegada del actual gobierno al poder… (E6, entrevista personal, di-
ciembre de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 
13 Sobrenombre que hace alusión a la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos oficiales de la Biblioteca del Congreso Na-

cional, “Boletín Legislativo Mujeres y Género – agosto 2022”. 
 
 

 
4.3  Estructura de Oportunidades Políticas y de Mediación que facilitaron el Asal-

to Institucional. 

Estructura de Oportunidades Políticas  
 
El Mayo Feminista de 2018 fue un momento de inflexión para los movimientos 

feministas en Chile, ya que a partir de este acontecimiento histórico empezaron a surgir 
oportunidades políticas para su participación en el poder. Aunque el sistema político insti-
tucionalizado había demostrado una tendencia a la apertura (Tarrow, 1994), esta ha sido 
principalmente reactiva ante la presión y lucha social de los movimientos feministas para 
conseguir una mayor representación de la mujer en la esfera pública y poner sus deman-
das en la agenda pública e institucional. La elección de Michelle Bachelet como la primera 

Gráfico 5. Proyectos de ley y de reforma constitucional sobre “Mujer” y “Género” presentados 

al Congreso Nacional de Chile (1990 – agosto 2022) 
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presidenta mujer del país sentó las bases para el trabajo posterior en materia de género, 
pero fue el estallido social de 2019 el que brindó una oportunidad real y concreta para que 
los movimientos feministas accedieran al poder. 

 
…Yo creo que sí, pero no ha sido por obra o iniciativa de la esfera pública. Ha si-
do por la insistencia del movimiento feminista y su empuje, tanto dentro como 
fuera de las instituciones, de los movimientos feministas y de mujeres por lograr el 
fondo. La denuncia se transforma en un ejercicio de disputa política que dio paso a 
esa existencia dentro de la esfera pública y después, eventualmente, dentro ya espe-
cíficamente de la institución… (E1, entrevista personal, noviembre de 2022). 
 
Es importante mencionar que varias organizaciones han influido a la apertura del 

sistema político institucionalizado a la participación de los movimientos feministas. Algu-
nas de estas organizaciones son, la Coordinadora 8M, ABOFEM, la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres, el OCAC14, La Rebelión del Cuerpo, la Auch+, Corporación 
Humanas, Corporación La Morada, y las SESEGE15, entre otras. Estas organizaciones 
han llevado a la esfera pública y mediática una serie de temas que han tenido una influen-
cia en el ámbito público y legislativo, entre los que se destacan el acoso callejero, el acoso 
sexual, los derechos reproductivos y sexuales, la brecha salarial, las labores de cuidado y la 
paridad en la participación política, entre otros. 

 
Una segunda dimensión de oportunidad política se refiere a la estabilidad en las 

alineaciones de las élites que defienden ciertas líneas e ideologías políticas (Tarrow, 1994). 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se identifican dos tipos de élites principalmente 
asociadas al ámbito político y económico: una élite política-empresarial vinculada a parti-
dos y militantes de "derecha" y otra élite política, más alejada del empresariado y más cer-
cana a la "izquierda". Históricamente, estas élites han sido rígidas en sus ideologías y líneas 
políticas tradicionales, especialmente en lo que se refiere a las demandas y reivindicaciones 
del feminismo. Desde el "mayo feminista" de 2018, pareciera que se han producido cam-
bios en la apertura y flexibilidad hacia los temas demandados por los movimientos. Los 
temas que se habían estado debatiendo cobraron mayor protagonismo y prioridad en la 
agenda pública a raíz de este acontecimiento y fueron potenciados aún más con el estalli-
do social posterior.  

 
Según algunas de las entrevistas realizadas, las élites han demostrado una mayor 

flexibilidad en algunas de sus ideologías y líneas políticas, aunque esta flexibilidad tiene 
matices. Los sectores de derecha y centro han demostrado una mayor apertura y flexibili-
dad en temas feministas, al menos en lo que hace relación al modelo neoliberal imperante. 

                                              

 
14 Observatorio Contra el Acoso Callejero. 
15 secretarias de Género y Sexualidad de instituciones de educación superior. 
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En este sentido, se han mostrado abiertos al diálogo y la incorporación de temas como la 
reducción de la brecha salarial, la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y 
la paridad de género en empresas e instituciones, generando una visión de acuerdo trans-
versal al respecto. 

 
…O sea que sí lo necesitan, así lo han hecho, han integrado el feminismo, creo que 
lo han integrado de una manera más a conveniencia, porque el que no se hace car-
go de eso es básicamente un súper conservador. Pero incluso ahora los super con-
servadores, dialogan con el feminismo, aunque sea para decir que hablan… (E2, 
entrevista personal, noviembre de 2022)  
 
Es necesario enfatizar que cuando se tratan de cuestiones valóricas profundamente 

enraizadas en ideologías, como son los temas de derechos reproductivos y sexuales, la 
derecha en su conjunto ha mostrado resistencia a la discusión y la apertura ideológica en 
estos temas. Además, la derecha radical ha llegado a menospreciar el papel de la mujer en 
la sociedad y ha fallado en establecer un diálogo significativo con el feminismo, a diferen-
cia de la derecha tradicional, que ha creado esos puentes en ámbitos relevantes para sus 
intereses. 

 
…es que ahí también hay distinciones, porque también está la derecha ultraderecha 
que no dialoga con el feminismo […]. la derecha más tradicional en Chile, los par-
tidos RN, UDI, que ahora ya no son ultraderecha porque me parecieron más débi-
les, pero bueno, tienen todo un discurso más neoliberal y liberal del feminismo, 
porque ya incluso ellos están incluyendo a mujeres en sus listas y dejándoles ha-
blar… (E2, entrevista personal, noviembre de 2022)  
 
Por otro lado, se observa una mayor flexibilidad de los sectores de izquierda, tanto 

en términos económicos como valóricos. Sin embargo, es importante señalar que esta 
flexibilidad no es homogénea en todos estos sectores. Por un lado, los sectores de iz-
quierda más tradicionales han demostrado cierta disposición a incluir las demandas del 
movimiento feminista en la discusión pública y política, pero sin cuestionar el status quo de 
la estructura social basada en el patriarcado. Por otro lado, hay sectores más radicales y 
jóvenes de la izquierda que abogan por un cambio radical en la estructura social y que 
desafían el estado actual y el orden patriarcal, lo que se asemejaría a lo planteado por Fo-
llegati (2019) “... () sino que también la acción en términos de actoría colectiva de mujeres 
que detentan la conducción y condición política para exigir una transformación al orden 
aniversario, patriarcal y jerárquico… ()” (p.264). 

 
El apoyo de las elites a los movimientos sociales puede ser un factor clave en la 

creación de oportunidades políticas, ya que puede fomentar el incentivo a la acción colec-
tiva (Tarrow, 1994). En el curso de la investigación y análisis de entrevistas realizadas, se 
ha observado que, históricamente, las elites intelectuales femeninas han apoyado desde el 
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ámbito académico y de la investigación el desarrollo del conocimiento y la difusión de los 
movimientos feministas. Por el contrario, al menos en el pasado, las elites políticas y eco-
nómicas han demostrado un bajo nivel de apoyo. Sin embargo, en los últimos años ha 
habido una pequeña señal de optimismo, ya que existe cierta expectativa sobre lo que po-
dría hacer el gobierno actual en términos de apoyar las demandas y reivindicaciones de los 
movimientos feministas. 

 
…porque una cosa es decir yo soy súper feminista, yo quiero trabajar por el femi-
nismo y otra cosa es aterrizarlo, bajarlo a la concreción de ya, pero ¿cómo lo tradu-
cimos?... […].  Ahora también entiendo que Roma no se construyó en un día, por 
lo tanto, no podí llegar y armar una sociedad paritaria equitativa porque tení que 
trabajar en muchísimos frentes en paralelo. Y el feminismo ve con muy buenos 
ojos los esfuerzos de este gobierno respecto de la búsqueda de equidad mínima en 
un lado y en las bases de la estructura… (E3, entrevista personal, noviembre de 
2022). 
 
Según Tarrow (1994), la capacidad del Estado para reprimir los movimientos socia-

les es una de las cuatro dimensiones que deben ser analizadas para comprender la genera-
ción de oportunidades políticas. La mayoría de las entrevistadas coinciden en que el Esta-
do siempre ha tenido y seguirá teniendo la capacidad para reprimir estos movimientos. En 
muchos casos, la represión ejercida por el Estado contra los movimientos sociales incluye 
la represión física. Sin embargo, en lo que respecta específicamente a los movimientos 
feministas, también se han observado otras formas de represión, como la represión sim-
bólica, política, sexual, económica y psicológica. Es así, como existen hechos concretos 
asociados a violencia de género y sexual, como desnudos, y abusos por parte de las poli-
cías hacia las mujeres durante las protestas. 

 
…o para la represión fuerte que hubo en la revuelta social. Fue muy distinta la vio-
lencia que recibieron las mujeres en las comisarías a la que recibieron los varones 
en las comisarías. Eso también nos tocó como *Organización Feminista16 ver muy pa-
tentemente. Me tocaba hacer turnos acá en la tercera comisaría todos los días y 
efectivamente reportamos a muchos casos de violencia sexual que ocurrieron du-
rante la revuelta de Chile en 2019. … (E4, entrevista personal, noviembre de 2022). 

 
Estructura de Oportunidades de Mediación 

 
Durante la última década, ha habido una apertura significativa de oportunidades 

discursivas y en red para los movimientos sociales, las que, sumadas a la más tradicional 
estructura de oportunidades mediáticas, han permitido una masificación, mayor alcance, 

                                              

 
16 Por confidencialidad se resguarda el nombre real de la organización. 
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mayor difusión y auge de estos a niveles nunca vistos. En este sentido, se presenta a con-
tinuación un análisis del modelo de oportunidades de mediación (EOM, por sus siglas en 
inglés) propuesto por Cammaerts (2012) con respecto a los movimientos feministas en 
Chile. 

 
La Estructura de Oportunidades Mediáticas hace referencia a cómo los grandes 

medios de comunicación tradicionales, como la prensa gráfica, abordan y difunden las 
principales demandas de los distintos actores sociales, afectando la configuración de la 
agenda setting (Acosta y Demirdjan, 2016). En el caso de los movimientos feministas, hay 
una mayoría de entrevistas que coinciden en que aún hay mucho margen de mejora en 
cómo estos movimientos son tratados por parte de los medios de comunicación, tanto en 
términos de su línea editorial como en la perspectiva desde la cual se abordan sus reivin-
dicaciones y demandas. En algunos casos, se ha observado que incluso los medios tradi-
cionales tratan de desacreditar a estos movimientos. Además, estos medios a menudo son 
percibidos como poco representativos y democráticos, principalmente debido a que están 
dominados en un 95% por dos grandes grupos económicos hegemónicos (COPESA y 
Edwards)17, los cuales han sido eficientes en promover su línea editorial ideológica tradi-
cional, que ha sido muy crítica con el feminismo. Dentro de los diarios que destacan en 
este sentido, se encuentran, El Mercurio, La Tercera y Las Últimas Noticias (LUN). 

 
…O sea, son cero representativos, han sido morbosos, han buscado darle la per-
versión al feminismo, han buscado mantenerlo como la idea de que el feminismo 
es algo de nichos. Cuando las demandas del movimiento feminista son demandas 
construidas para la gran mayoría de las mujeres, por no decir todas las mujeres en 
su diversidad. Operan como parte del poder hegemónico que busca acallar cual-
quier otra voz que sea disidente... (E1, entrevista personal, noviembre de 2022). 
 
Sin embargo, algunas de las entrevistadas, a pesar de señalar críticas, han reconoci-

do un progreso en la cobertura y difusión de los temas y demandas de los movimientos 
sociales y feministas por parte de los medios de comunicación a partir de 2018. Eventos 
como el mayo feminista y el estallido social han dado lugar a una mayor amplitud en la 
cobertura mediática de estos asuntos y han impulsado ciertos intentos por superar la ten-
dencia a desacreditar a estos movimientos. 

 
…Yo diría que desde el año 2018 que acusaron un poco de golpe la pésima cober-
tura que ellos siempre han tenido en general con la violencia de género y la forma 
en que ellos también incentivan la violencia política sexista… […]. Creo que ahí ha 
habido una evolución en ese sentido de los medios de comunicación, pero que to-
davía está muy al debe… (E5, entrevista personal, diciembre de 2022).  

                                              

 
17 Ambos grupos están ligados a grupos empresariales asociados a la derecha política y económica del país. 
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Esto último, indica una de las entrevistadas, se ha dado principalmente por el em-

puje de algunas figuras feministas dentro de estos medios. Las que han llevado a una ma-
yor cobertura con perspectiva de género. 

 
…hay un cierto guiño al movimiento social feminista desde los medios tradiciona-
les en los últimos años, pero también porque se han posicionado lideresas de opi-
nión dentro de esos mismos medios tradicionales que han posibilitado la cobertu-
ra, por ejemplo, de movilizaciones sociales feministas. Hoy día una figura como 
por ejemplo Mónica Rincón, que pueda compartir o no sus visiones políticas más 
profundas, que esté hoy día en la calle transmitiendo en vivo una marcha del 8M 
este año. Este año fue es muy distinto a lo que pasaba previo al 2018. Yo creo que 
el 2018 también nos posibilitó el romper con esa cobertura mediática, pero siem-
pre empujada por las mujeres que están en los medios tradicionales… (E4, entre-
vista personal, noviembre de 2022) 
 
En el caso de los nuevos medios, hay una percepción de que hay mayor cobertura 

y espacio para los movimientos feministas, reconociendo su contribución clave en la in-
formación y difusión de estos temas. Algunos de los que se mencionan como destacados 
son el Desconcierto, CYPER, el Ciudadano y la Voz de los que Sobran, entre otros. 
También se reconoce que estos se posicionan desde una perspectiva de contrapoder, in-
formando sobre temas que no son abordados por los medios tradicionales, aunque siem-
pre desde una perspectiva de nichos específicos. Sin embargo, han logrado alcanzar cada 
vez un mayor alcance colectivo. Hay un consenso general entre las entrevistadas de que 
los medios tradicionales y los nuevos medios operan en planos diferentes, siendo los tra-
dicionales los que establecen el patrón a seguir. Otra diferencia importante tiene que ver 
con las líneas editoriales. Si bien los medios tradicionales afirman proporcionar informa-
ción real, transparente y subjetiva, no es percibido así debido a que continúan siguiendo la 
línea editorial dictada por los grupos económicos hegemónicos que los controlan. Por 
otro lado, los nuevos medios a menudo son abiertamente de nichos y marcan de forma 
evidente y pública sus líneas editoriales e ideológicas, ya sean medios de derecha o de iz-
quierda. Esto también ha dado lugar a la propagación de fake news y, en algunos casos, a la 
violencia política, sexista y simbólica hacia los movimientos feministas y algunas de sus 
integrantes más reconocidas. 

 
La dimensión discursiva de la estructura de oportunidades de mediación se centra 

en la importancia del discurso en la configuración y el desarrollo de la disputa social y po-
lítica (Acosta y Demirdjan, 2016). Aunque Cammaerts (2012) plantea este análisis desde la 
perspectiva de los movimientos sociales en un espacio simbólico hacia la esfera pública, 
comunicacional y política, en el análisis que realizo lo planteo desde la perspectiva de los 
medios de comunicación tradicionales hegemónicos hacia y contra los movimientos femi-
nistas. Esto se debe a que es una oportunidad mediática crucial en la lucha entre estas dos 
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fuerzas y puede tener un impacto significativo en el incentivo o el desincentivo de la ac-
ción colectiva. 

 
Hay un consenso, en una parte importante de las entrevistadas, de que los medios 

de comunicación tradicionales, en especial aquellos mencionados en párrafos anteriores, 
continúan replicando en su discurso elementos de violencia política, sexista, simbólica y 
de género. Esto se puede ver claramente en la Ilustración 2 e Ilustración 3, que reproducen 
algunas portadas a lo largo del tiempo, entre 2011 y 2021, y muestran cómo algunos dis-
cursos violentos, sexistas y simbólicos siguen siendo replicados. 

 
Ilustración 2. Portada LUN, agosto 2011 y portada La Cuarta, septiembre 2015. 

 
Fuente: Las Ultimas Noticias, 21 agosto 2011 y La Cuarta, 14 de septiembre 2015. 

 
…Son muy conocidas las portadas que existieron en algún momento, que existían 
cada vez que había femicidios. No sé si recordar algunas, pero que le llaman de 
partida crímenes pasionales. Niegan como es un femicidio, no un crimen pasional. 
Quizá hasta los crímenes pasionales, como si fuera algo grave y. Y hubo una por-
tada muy conocida de La Cuarta, de hecho “hizo un anticucho con su señora”18, 
fue un artículo con su pareja y eso fue portada… (E5, entrevista personal, diciem-
bre de 2022). 

                                              

 
18 Portada La Cuarta, 14 de septiembre 2015. 
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…Y también era muy famoso de las portadas como de violencia política, por 
ejemplo, a Camila Vallejo se la hicieron y hubo mucha violencia política de los me-
dios en el año 2011 y cuando ella era dirigente de la FECH veía la presidenta de la 
Federación de Estudiantes y de la Universidad de Chile y ella lideraba uno de los 
movimientos de estudiantes más importante de la última década… […].dijo mu-
chas cosas relevantes que fue yo creo importante y Giorgio Jackson también las di-
jo, y el, portada con su dicho, y Camila Vallejo portada por ‘Camila Vallejo no qui-
so mover la colita’19… (E5, entrevista personal, diciembre de 2022). 
Ilustración 3. Portada LUN, mayo 2018 y portada El Mercurio, abril 2021. 

 
Fuente: Las Ultimas Noticias, 27 mayo 2018 y El Mercurio, 2 abril, 2021. 

 
En las sociedades actuales de la información, el uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, como las redes sociales, juega un papel fundamental no solo 
en la expresión y participación de los movimientos sociales, sino también en su configura-
ción (Castells, 2009, Della Porta y Diani, 2006).  
 

…Las redes sociales y comunicación en internet y otros medios en general han fa-
cilitado mucho la organización en torno al movimiento feminista y en todo tipo de 

                                              

 
19 Portada Las Ultimas Noticias, 21 agosto 2011. 
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movimientos en general.… […]. pero al mismo tiempo nos abre nuevas posibili-
dades de coordinación, tanto a nivel comunal, regional, nacional, incluso interna-
cional… (E6, entrevista personal, diciembre de 2022) 

 
Además, las redes sociales han sido fundamentales para difundir el feminismo en 

lugares donde antes no llegaba. Han permitido llevar el feminismo a la cotidianidad, a lo 
práctico y al lenguaje corriente, sacándolo de la academia y la intelectualidad. 

 
…y los nuevos medios son mucho más vanguardistas, por lo menos de feminismo. 
Están absolutamente a la vanguardia, diría yo que están. […].se van teniendo dis-
cusiones en vivo, por primera vez en la historia no están discutiendo solo en un li-
bro. Los intelectuales que no solo son académicos están discutiendo estos concep-
tos. Día a día, en Instagram, en Vivo y eso hace que sea muy, muy dinámico y lo 
encuentro fascinante… (E2, entrevista personal, noviembre de 2022). 

Por último, es importante mencionar que las tecnologías y redes sociales han per-
mitido la conexión de los movimientos sociales locales con movimientos a nivel global. 
En el caso de los movimientos feministas, hay una alta conectividad con movimientos, 
redes y organizaciones internacionales, como el movimiento Ni una menos y Me too a nivel 
mundial. En Latinoamérica, también se han establecido conexiones con organizaciones 
como la FLACSO20 y el CLACSO21, que han dado lugar a la creación de movimientos 
feministas interseccionales, como la Red de Feministas Afrodescendientes de Latinoamé-
rica y el Caribe y la Red de Mujeres Rurales. 

 
Entre los beneficios de la conexión internacional de los movimientos, se encuentra 

la posibilidad de compartir experiencias, mejorar en ámbitos de gestión y generar una red 
de apoyo y gestión internacional que potencie a los movimientos locales a nivel global. 
Esto permite generar sinergias que serían imposibles de alcanzar si solo se trabajara a nivel 
local. 

 
… por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado, no hay ninguno realmente exito-
so en el mundo, ¿cachai22? Entonces tienes que estar mirando toda la experiencia. 
Entonces la articulación internacional es clave, ver que funcionó en Barcelona, en 
sus modelos de cuidados.… […]. entonces nos vamos preguntando todo ¿cómo te 
salió esto? … (E1, entrevista personal, noviembre de 2022). 

                                              

 
20 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
21 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
22 Jerga local, conocida como “chilenismo”, la cual hace referencia a “Entender”. 
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Caso emblemático y famoso a nivel mundial de lo anterior, fue el del colectivo chi-
leno Las Tesis, con su performance El Violador eres Tú, el cual potencio y masifico la forma 
de protesta de otros movimientos feministas alrededor del globo. 

 
…es realmente vital. Las TESIS, si hubiesen hecho su performance del violador 
eres tú con solo existencia de medios tradicionales, jamás hubiesen salido de Val-
paraíso, jamás, jamás. Y hoy día si tú revisas, así como por encima, encuentras a 
niñas en Sudáfrica haciendo alguna cuestión, pero que se paran todos los pelos, es 
bien impactante en todos los idiomas que te puedas llegar a imaginar. Imagínate la 
voz de tus hijos muertos de frío, llenas de pieles y todo gritándole el violador eres 
tú en Finlandia, en China, ¡en China!, incluso en lugares donde uno dice no, esto 
realmente es imposible. Bueno, ahí también… (E3, entrevista personal, noviembre 
de 2022). 

5. Conclusiones  

La investigación realizada ha revelado que existieron diversas oportunidades políticas y de 
mediación que facilitaron el Asalto Institucional de los movimientos feministas.  

 
En cuanto a oportunidades políticas, gracias a las participantes que dan voz propia a 

este trabajo, se ha establecido que durante los últimos años ha existido una tendencia de 
apertura del sistema político institucionalizado hacia los movimientos feministas, aunque 
esta apertura ha sido más reactiva que proactiva, es decir, ha sido el resultado de la lucha y 
el empuje de los movimientos feministas por acceder a estos espacios. Además, durante el 
mismo período, se ha observado una elite política más dialogante, al menos en cuanto a 
los aspectos relacionados con el modelo neoliberal imperante, como, por ejemplo, la ma-
yor participación de la mujer en el mercado laboral y todo lo que lo facilite, en este aspec-
to, parece haber acuerdos transversales.  

 
Con respecto a las oportunidades de mediación, como confirman las entrevistadas, se 

ha constatado la importancia de la irrupción de las tecnologías de información y las redes 
sociales en el auge de los movimientos feministas. Estas herramientas han sido clave para 
lograr la masificación, el alcance y la influencia no solo de los movimientos feministas, 
sino también de otros movimientos sociales influyentes – como el estudiantil -, generando 
importantes sinergias entre ellos y potenciándose en sus respectivos ámbitos y demandas.  

 
Eventos como el Mayo Feminista de 2018 y el Estallido Social de 2019 han logrado 

generar una mayor cobertura mediática de los movimientos feministas, sus formas de pro-
testa, sus demandas y reivindicaciones, independiente de la línea editorial o los medios en 
cuestión. Potenciando lo anterior, la irrupción de nuevos medios, en muchos casos inde-
pendientes, también ha permitido que estos se posicionen como contrapoder respecto a 
los grandes y hegemónicos conglomerados de medios de comunicación más tradicionales, 
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logrando ampliar, contrarrestar y, en algunas ocasiones, posicionar temas relevantes de los 
movimientos dentro de la agenda pública y política. 

 
El análisis de contenido de las entrevistas revela la importante influencia y el trabajo 

en red que tienen los movimientos feministas locales con los internacionales, logrando 
generar redes de apoyo, organización, gestión, congresos y espacios de reflexión y trabajo 
con el fin de potenciarse entre ellos y ampliar de forma sinérgica su base de alcance, masi-
vidad y difusión. 
 

Aunque es indudable que la hipótesis del Asalto Institucional se confirma y se sustenta 
bajo el análisis y argumentos expuestos a lo largo del trabajo, también se han identificado 
oportunidades que han menoscabado en alguna medida el alcance y el impacto que estos 
movimientos podrían haber alcanzado. 

 
En aspectos políticos, aunque las entrevistadas reconocen una elite más dialogante en 

ámbitos económicos, esto no se aplica necesariamente a ámbitos valóricos que están más 
profundamente arraigados en las ideologías históricas de las elites, tales como derechos 
sexuales y reproductivos, por ejemplo. Dentro de este ámbito, también se reconoce al 
Estado como una entidad con alta capacidad de represión, tanto física como simbólica, 
política, económica y psicológica, entre otras. 

En aspectos mediáticos, aunque se ha observado un importante y positivo papel de las 
redes sociales para los movimientos feministas, también ha habido un surgimiento de ni-
chos ideológicos, tanto de izquierda como de derecha, que han dado lugar a las fake news, 
ataques y otros actos de violencia no solo hacia los movimientos feministas, sino también 
hacia las figuras más representativas de estos.  

 
Aunque se ha reconocido el intento de posicionamiento de contrapoder por parte de 

los medios nuevos e independientes, el actual dominio hegemónico de los medios tradi-
cionales y sus grandes líneas editoriales, que están alineadas con las elites del país, ha per-
mitido que estos puedan establecer de manera más sólida y masiva sus perspectivas y po-
sicionamiento en la agenda noticiosa. Esta agenda, en general, no se considera 
necesariamente objetiva en cuanto a cómo informa sobre los movimientos y sus deman-
das. 
 

Por último, el estudio recoge la existencia de momentos históricos clave que han con-
figurado la estructura de oportunidades descritas anteriormente. Uno de estos momentos 
es el gobierno de Bachelet (2006), que facilita el resurgimiento de los movimientos femi-
nistas y sienta las primeras bases de su institucionalización. Además, la creación de secre-
tarías de género y sexualidad en las universidades (2011) ha proporcionado un espacio de 
reflexión y debate sobre la agenda de género desde el ámbito estudiantil y ha promovido 
el empoderamiento mutuo entre movimientos estudiantiles y feministas. Finalmente, tan-
to el Mayo Feminista de 2018 como el estallido social del 2019 han sido un punto de in-
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flexión en términos de la cobertura mediática y política que han recibido los movimientos 
feministas, sus reivindicaciones y demandas. 
 

Este esfuerzo investigativo ha permitido profundizar en los aspectos que permiten que 
los movimientos sociales puedan posicionarse como el motor de cambio dentro de las 
sociedades. Ha proporcionado de manera clara una estructura de análisis que revela los 
principales factores políticos y de mediación que han destacado en un caso exitoso de 
movimiento social que llega al poder institucional. Además, define de manera clara, con 
características específicas, lo que se puede denominar Asalto Institucional, un término que 
facilitará la comprensión y el análisis de este tipo de fenómenos no solo en Chile, sino 
también en otras partes del mundo. 
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