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50 años: Memoria para 
construir futuro

esfuerzo de las generaciones que nos 
antecedieron, con su lucha, trabajo e ímpetu. 

Las juventudes fueron claves para el retorno a 
la democracia y hoy, deben ser protagonistas a 
través de una participación activa e informada. 
Si bien el 57% de las y los jóvenes plantea 
preferir la democracia a cualquier otra forma 
de gobierno, hay un 21% que declara que 
le da lo mismo el tipo de régimen y un 11% 
que declara que en algunas circunstancias un 
gobierno autoritario puede ser preferible a 
uno democrático. Frente a esto, es de máxima 
relevancia poder conectar a las juventudes con 
la memoria de nuestro país, promoviendo una 
reflexión sobre el valor de la democracia y el 
respeto por los derechos humanos. 

La memoria nos hace parte de una identidad 
colectiva desde el reconocimiento de nuestro 
pasado para construir un futuro para todas 
y todos. Tenemos una gran responsabilidad 
para promover una sociedad con dignidad e 
igualdad de oportunidades, desde el diálogo 
sincero que genere espacios de unidad en 
donde pensar distinto sea bienvenido y 
respetado, siendo un acuerdo de base para 
construir un mejor país.  

Democracia, siempre. 

A 50 años del Golpe de Estado, desde el 
Instituto Nacional de la Juventud hemos 
realizado un ejercicio de memoria para 
entender lo que significó ser joven durante 
la dictadura. Un dato relevante y crítico es 
que el 57,8% tenía entre 15 y 29 años. Ciclos 
de vida personales y familiares que fueron 
truncados y que en el reciente Plan Nacional 
de Búsqueda promovido por el Presidente 
Gabriel Boric se pretende hacer justicia, 
garantizando procesos de búsqueda que 
deberán ser implementados, ejecutados y 
respetados por todo gobierno.

Este ejercicio desde INJUV, la primera 
institución pública fundada en el retorno a 
la democracia, tiene la intensión de traer 
al presente nuestra historia y relevar el 
trabajo de distintos actores para recuperar 
nuestra democracia. Hacemos memoria para 
comprender la importancia que tiene cuidar 
la democracia, sobre todo en momentos en 
donde se conmemora su quiebre en Chile 
hace 50 años, para que nunca más vuelva 
a ocurrir. Desde la reflexión, el encuentro 
y el debate, promovemos un diálogo 
intergeneracional que integra trayectorias, 
experiencias y perspectiva de futuro. Los 
derechos que hoy gozamos son fruto del 

Juan Pablo Duhalde,
Director Nacional (s) del Instituto 
Nacional de la Juventud
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Durante la dictadura cívico militar, la organización política de oposición se 
desarrolló en base a persecución y clandestinidad. Los Centros de Alumnos 

y Federaciones universitarias eran designadas y el principio democrático 
del voto estaba en completa abolición. Sin embargo, los movimientos y 

agrupaciones políticas existían igualmente en el plano estudiantil. ¿Cómo 
funcionaban? ¿Cómo se compara con la realidad que vivimos hoy?

Rosanna Fuentes y Sabina Orellana conversan sobre sus diferencias y 
similitudes de la política estudiantil, en la época de los 80 y hoy.

Por Valentina Tobar Sáez

Rossana Fuentes Santander, líder 
estudiantil de la Universidad 
de Playa Ancha, y Sabina 
Orellana Tognareli, presidenta 
FEUC y vocera CONFECH

“Tenemos que darnos 
la oportunidad de construir 

el país que soñamos en los 80”

ENTREVISTA
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Entre 1973 y 1980, la dictadura 
cívico militar prohibió la actividad 
política partidista en la sociedad 
chilena. Con la Constitución de 1980, 
se permitió la organización de algunos 
grupos políticos, incluyendo algunos 
de oposición. De esta manera, la 
izquierda se comenzó a reconformar, 
especialmente en los espacios 
universitarios, donde a mediados de 
los 80 lograron retornar a los centros 
de estudiantes y federaciones elegidos 
democráticamente – hasta ese 
momento eran designados. 

Esas juventudes fueron fundamentales 
en la conformación del espacio político 
para el plebiscito de 1988 y el retorno 
a la democracia. 

Hoy, 50 años después del Golpe de 
Estado y a 33 desde el retorno a la 
democracia, observamos la política 
estudiantil con otros ojos. En 2006 
vivimos la Revolución Pingüina, en 
2011 el estudiantado se tomó las 
calles y en 2022, uno de los líderes 
de las protestas del 2011 llegó a la 
Presidencia del país. 

¿Cómo conversan estas experiencias? 
¿Cómo ha cambiado la importancia del 
movimiento estudiantil como actor 
político? ¿Qué hemos aprendido en 
estos años?

Para responder estas preguntas 
conversamos con Rossana Fuentes 
y Sabina Orellana. Rossana fue 
líder estudiantil en el Pedagógico 
de Valparaíso – en la Universidad 
de Playa Ancha, y fue una de las 
primeras presidentas mujeres en una 
federación de estudiantes. Sabina es 
hoy la presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica 
y vocera de la CONFECH. 

Nana, ¿cómo se vivió
para ti la política universitaria? 

Nana: Durante la dictadura existían los 
presidentes designados de Centros de 
Alumnos y Federaciones de Estudiantes. 
En el 84 se elige democráticamente 
y con mucha participación la primera 
federación de la Chile, donde sale 
electo Yerko Ljubetic (hoy integrante del 
Consejo Constitucional). En ese tiempo 
la política era más bien masculinizada. 
Las mujeres éramos quienes armábamos 
el acta, colgábamos el lienzo, sacábamos 
los panfletos y los tirábamos, para que 
los compañeros se lucieran. Nadie lo 
cuestionaba, nosotras votábamos por 
hombres. Cuando yo fui presidenta, era 
la única presidenta de Federación en 
todo el país. La agenda de género 
no era tema.

Sabina: Para mí, estando en democracia, 
tenemos un piso mínimo mucho más 
ganado. El movimiento estudiantil 
siempre ha estado liderando los 
grandes cambios sociales de alguna 
u otra forma, ya sea en las calles, en 
las conversaciones, revolviendo el 
gallinero. Cuando me proponen asumir 
la presidencia de la FEUC, en medio de 
una crisis social y sanitaria, pensé que 
armar un tejido social y hacer de nuevo 
importante el movimiento estudiantil era 
un desafío del que yo quiero ser parte. 

N: Lo que dices es bien cierto. El 
movimiento estudiantil ha sido un actor 
político distinto a los partidos políticos.

S: Creo que con los últimos 
acontecimientos nos hemos dado cuenta 
que es importante que el estudiantado 
sea siempre autónomo. Eso es algo que 
se va renovando, que se va convirtiendo. 
Nosotros siempre tenemos que estar 
movilizándonos y tocando la puerta.

N: ¿Ustedes no tienen una sensación 
de que nos tienen que pasar boleta a 
nuestra generación por la democracia 
que les entregamos?

S: Bueno, ustedes dejaron pasar muchas 
cosas, cuando había que ser fuerte y no 
había que transar. Personalmente creo 
que hay que entender de que no sé que 
tanta posición de negociación. Ustedes 
estaban en medio de una transición 
donde Pinochet todavía estuvo en el 
poder por varios años más como senador 
vitalicio. Un poco la sensación de la 
transición es que se avaló el modelo 
político de la constitución, no solo el 
modelo económico. Hay que ser críticos 
igual, porque no estábamos en ese 
momento con una cancha en igualdad, 
una cancha donde uno pudiese negociar 
tan fácilmente. 

“En ese tiempo la 
política era más bien 
masculinizada. Las 
mujeres éramos 
quieres armábamos 
el acta, colgábamos 
el lienzo, sacábamos 
los panfletos y los 
tirábamos, para que 
los compañeros 
se lucieran. Nadie 
lo cuestionaba, 
nosotras votábamos 
por hombres...”
Rossana Fuentes Santander
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N: Yo creo que como generación 
la cagamos. A nosotros nos faltó 
solidaridad generacional. Nos 
privatizamos en términos de “ya, voy a 
salvar la carrera, me voy a casar, voy a 
tener hijos”. Nos fuimos transformando 
de militantes a técnicos. Para el 
plebiscito las juventudes políticas no 
se sumaron, ni siquiera la JDC donde yo 
militaba. Teníamos un cartel que decía 
“De cara al pueblo, no a la inscripción”, 
porque para nosotros era transar con la 
dictadura. Al final nos sumamos y hoy 
vemos con mucha emoción eso, pero en 
ese momento nos faltó madurez, y sobre 
todo después para transar todo lo que 
vino en la transición.

S: Además eso tiene efectos hasta el día 
de hoy. Yo lo veo en la universidad, que no 
solamente fue intervenida hacia adentro 
con las federaciones designadas, sino que 
ayudó a intervenir el país. Fue el sostén 
jurídico, el sostén ideológico. 

N: ¿Le ves futuro al movimiento 
estudiantil? ¿Hay alguna ley, algo que 
estén peleando?

S: Lo que nosotros estamos trabajando 
muy fuertemente es una ley que se llama 
“Yo cuido y estudio”, que busca generar un 
sistema de protección a madres, padres 
y personas cuidadoras que quieren 
estudiar en la universidad. 

N: ¿No ves a los chiquillos movilizados 
para rechazar o aprobar la Constitución 
tampoco?

S: No y tampoco a ningún grupo social 
de Chile. 

¿Cómo se organizaban 
socialmente en dictadura?

N: Yo era todo el día política, me 
desayunaba política, almorzaba política. 
No iba a clases, fui un desastre como 
estudiante. Bueno, además la música 
nos movilizaba. Pero era todo el día la 
movilización, la asamblea, la bilateral, el 
típico café con el encargado de la jota. 
A mí me cargaba tener que ir a hablar 
al casino a la hora de almuerzo, porque 
la gente quería almorzar y tenías que 
subirte a una mesa y me cargaba, pero 
había que hacerlo. Lo otro que me tocaba 
era encabezar marchas. Había como ritos 
en las marchas, los de la comisaría me 
conocían como “la gordita del pedagógico. 
Las fuerzas especiales sí eran unas bestias. 
Una vez me bajé y me hicieron túnel 
oscuro, tenía que entrar a la comisaría 
sin caerte mientras te pegaban. Una vez 
me caí y me sacaron la mierda. Terminé 
en la posta con un desgarro en el útero. 
El miedo era permanente, más que por 
mí, por mi familia que se preocupaba 
enormemente. Todo eso te marca y a 
veces uno piensa, ¿valió la pena? Tanto 

muerto, tanta persona que no terminó la 
carrera, que no tuvo un desarrollo. ¿Valió la 
pena? Es eso lo que a mí me carcome. 

¿Cómo ha sido para ti vivir la 
política como mujer? 

S: Un tremendo desafío. En el caso de 
la Universidad, las mujeres siempre 
estuvieron, siempre participaron, pero 
siempre en puestos más bajos. Este 
año asumí la presidencia de la FEUC y 
fui la primera estudiante de Derecho 
en ser presidenta. Siempre las mujeres 
eran las secretarias generales, las 
vicepresidentas. El hombre era el 
presidente. Culturalmente las mujeres 
seguimos teniendo ese techo de cristal. 
Para mí ha sido duro, pero bonito. Porque 
se te acercan compañeras más jóvenes o 
más viejas y te agradecen por el trabajo 
que hacemos. 

ENTREVISTA

“Lo que nosotros estamos trabajando muy 
fuertemente es una ley que se llama ‹Yo cuido 
y estudio›, que busca generar un sistema de 
protección a madres, padres y personas cuidadoras 
que quieren estudiar en la universidad”
Sabina Orellana Tognarelli

“El miedo era 
permanente, más que 
por mí, por mi familia 
que se preocupaba 
enormemente. Todo 
eso te marca y a veces 
uno piensa, ¿valió la 
pena? Tanto muerto, 
tanta persona que no 
terminó la carrera, 
que no tuvo un 
desarrollo. ¿Valió la 
pena? Es eso lo que 
a mí me carcome”
Rossana Fuentes Santander

4 INJUV - Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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N: A ti, ¿te han atacado usando ámbitos 
de tu género, que eres tonta, que eres 
lesbiana? Que es un insulto que se 
ocupaba en mi época.

S: Yo creo que esto ha avanzado mucho. 
Por ejemplo, los Consejos Territoriales 
de la UC son paritarios y es algo que 
naturalmente se dio así. 

N: Para tu generación es muy 
importante la paridad. Para mi 
generación no era ni tema. Igual siento 
que hoy estamos pidiendo la paridad 
de los cuerpos y en mi opinión no nos 
sirve que haya mujeres que no tengan 
conciencia de lo que es ser mujer. 

S: La ley empuja, pero después lo 
cultural se va dando solo. 

¿Qué consejos o preguntas les 
gustaría hacerle la una a la otra?

N: Escuchándote tengo la impresión de 
que tienes mucha más claridad de la que 
yo tenía a tu edad. Pero sí, como consejo, 
creo que es importante no perderse, uno 
se debe a quienes defiende y representa, 
a sus estudiantes. No olvidar eso.

S: Yo una pregunta, ¿cómo ves los 
próximos 50 años para Chile?

N: Yo estoy pesimista. Le estoy pidiendo 
a los cabros que se vayan de Chile. Pero 
tengo la impresión de que tenemos 
que darnos la oportunidad de construir 
el país que soñamos en los 80. Para 
nosotros es importante saldar la deuda 
con la historia y darnos la oportunidad 
de construir el país que soñamos en los 
80. Encausar a que en este país se abran 
las grandes alamedas por donde pasen 
los derechos sociales, los derechos 
reproductivos, los derechos animales, los 
derechos del medioambiente. Nosotros 
soñamos con un país inclusivo, libre, 
solidario. 

S: Muy de acuerdo. Y convocar a quienes 
no están, convencer a quienes no lo 
están. Si vamos a votar los mismos 
de siempre, entonces nuestro plan 
de acción y nuestro camino, nuestra 
movilidad es muy corta. Creo que 
tenemos que volver a hacer sentido, 
estar con la gente y no desde un 
escritorio. Ese es el llamado a las nuevas 
generaciones. A construir con la gente 
y no por nosotros mismos. A estar con 
personas, aunque no piensen igual que 
uno, pero que sueñen también con un 
país mejor y tener así un enorme tejido 
social donde se pueda hacer un país 
más justo.

N: Me convenciste, ¿dónde firmo?

“Creo que tenemos que 
volver a hacer sentido, 
estar con la gente y no 
desde un escritorio. 
Ese es el llamado a las 
nuevas generaciones. 
A construir con 
la gente y no por 
nosotros mismos. A 
estar con personas, 
aunque no piensen 
igual que uno...”
Sabina Orellana Tognareli



Rolando Jiménez: 
“Mientras haya discriminación 

voy a estar peleando”

ENTREVISTA
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Si bien existieron colectivos LGBTIQA+ durante la dictadura, el grueso del trabajo 
que se realizó para generar un cambio cultural e institucional que aceptara las 

diversidades sexo-genéricas se fortaleció con el retorno a la democracia. En este 
contexto nace el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual y comienza 

así una transformación social profunda que buscó - y aún busca – prevenir, 
sancionar y concientizar sobre la discriminación hacia las personas LGBTIQA+.

Por Valentina Tobar Sáez
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El 22 de abril de 1973 se desarrolló 
en Chile la primera protesta LGBTIQA+ 
de la que se tiene registro. Un grupo 
de personas de las diversidades sexo 
genéricas se reunió en la Plaza de 
Armas bajo dos consignas: fin al acoso 
policial y matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Con el Golpe de Estado, 
las organizaciones LGBTIQA+ fueron 
silenciadas y recién a mediados de los 
80 volvieron a tener visibilidad. En los 
90 nació el Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual (MOVILH) con 
el objetivo de reunir políticamente a las 
diversidades sexo genéricas y comenzar 
a articular los cambios institucionales y 
culturales que el país necesitaba.

Según el XXI Informe Anual de los 
Derechos Humanos de la Diversidad 
Sexual y de Género del MOVILH, el 
año 2022 hubo 1.046 violaciones a 
los Derechos Humanos de personas 
LGBTIQA+, las que se dividen en 6 
asesinatos, 40 agresiones físicas y/o 
verbales, 3 vulneraciones perpetradas 
por cuerpos policiales o detenciones 
arbitrarias, 78 discriminaciones 
laborales, 52 discriminaciones 
educacionales, 22 campañas y 
movilizaciones homo/transfóbicas, 246 
episodios de discriminación institucional, 
56 ataques o marginaciones en 
el espacio público o privado, 137 
agresiones comunitarias, 405 discursos 
de odio y 1 abuso en el área de medios, 
la cultura y el espectáculo.

Rolando Jiménez Pérez es vocero y 
fundador del MOVILH, organismo creado 
en el año 1991 posterior al retorno a la 
democracia, sin embargo, su activismo 
parte mucho antes, siendo integrante de 
las juventudes del Movimiento de Acción 
Popular Unitaria (MAPU). Desde entonces, 
ha estado presente, tanto en las calles 
como en el Congreso, buscando el cambio 

cultural e institucional en beneficio de las 
personas LGBTIQA+. 

¿Cómo afecta esa lucha 
a las nuevas generaciones?

Robinson Hernández Neculqueo o Taishi 
Edisson (elle/ella), joven de 26 años 
y activista por las disidencias sexo 
genéricas. Participa en la actualidad de la 
Mesa Disidente Sexo Genérica de Recoleta 
llamada Recoqueer, donde se realiza 
trabajo territorial, concentraciones y 
difusión de información en torno a la lucha 
por el cambio cultural.

¿Cómo conversan sus experiencias?  
y ¿Cómo ha cambiado el país 
en los últimos 30 años?

Rolando: Yo me asumí súper tarde. Mis 
primeros 10 años de militancia fueron 
siempre contra la dictadura. Tomé mi 
homosexualidad en una mochila y me 
la eché a la espalda, me negué a seguir 
el tema y me dediqué a pelear contra 
la dictadura porque era lo urgente. 
Además, había una serie de mitos, 
caricaturas y estereotipos en la política 
respecto a la homosexualidad, que era 
producto del capitalismo salvaje, que 
los hombres eran tan nihilistas que 
buscaban la forma de romper con lo 
tradicional, que era una degeneración 
del capitalismo. Era parte del rumor que 
a los homosexuales se les chantajeaba 
en el trabajo, se les chantajeaba en la 

universidad cuando se descubría que 
eran homosexuales y servía como chivo 
expiatorio.

Robinson: Compartimos esa parte 
del miedo y de la incertidumbre de ir 
descubriendo nuestra sexualidad que, 
pareciera, está mal socialmente. Creo 
que lo que nos traba es el hecho de qué 
va a pasar con el resto de nuestra vida al 
abrirla de esa manera. Yo salí del clóset 
a los 14 años aproximadamente, porque 
una vecina me vio con mi pareja y dije 
“no voy a darle el gusto de que sea ella 
quien me saque del clóset”, y le conté a 
mi familia. Obvio que sentí culpa, cuando 
ser gays, bisexuales, trans, no binaries, 
no es culpa de nadie. Me pasó lo mismo 
cuando me identifiqué como una persona 
no binaria, porque hay más conceptos que 
tengo que explicarle a la gente. Muchas 
veces tengo que estar corrigiendo sobre 
mis pronombres, cómo se tienen que 
referir a mí. Creo que es muy importante 
que en nuestra vida nos situemos como 
protagonistas y vivir sin tanto miedo, sin 
tanto prejuicio y silenciando a las voces 
que están gritando en las calles “que 
somos huecos, degenerados, maricones…”.

Rolando: Volviendo al tema de la salida 
del clóset, cuando un chico o una chica 
cuenta en su familia que es lesbiana, gay, 
bisexual, homosexual o no binario, vive 
un duelo y pasa por la culpa, por la pena, 
la negación. Además, yo creo que a mí 
no me define ser homosexual, me define 

Creo que es muy importante que en nuestra 
vida nos situemos como protagonistas y 
vivir sin tanto miedo, sin tanto prejuicio y 
silenciando a las voces que están gritando en 
las calles “que somos huecos, degenerados, 
maricones…” Robinson Hernández Neculqueo
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el ser humano, el ser ciudadano, el ser 
persona y, por lo tanto, la homosexualidad 
es una parte de mí, pero no define mi 
vida completa. Yo creo que el rechazo, 
el odio, tiene causas culturales que son 
muy profundas. No vamos a borrar con 
20, 30 años de lucha, 500 años de una 
cultura del rechazo, del odio. Hay gente 
que precisamente prefiere creer que los 
homosexuales son degenerados, que se 
debe creer que somos anormales y que 
somos violadores de niños y no se van 
a mover de esa definición, porque tiene 
intereses políticos, ideológicos, culturales. 
Lo que hay que hacer es mantener la lucha 
y mantener la organización hasta que eso 
se reduzca a su mínima cantidad, a su 
mínima influencia sobre las sociedades en 
las que vivimos. Hoy día no basta sólo con 
el cambio cultural, hay que asegurar las 
leyes, hay que asegurarlo con instituciones, 
con un sentido común mayoritario, 
que establezca, que reconozca nuestra 
humanidad. Y hay un retroceso porque 
hay un discurso hegemónico que se está 
instalando desde la ultraderecha, no sólo 
en Chile, sino que, en todo el mundo, para 
restituir antivalores como la homofobia.

Robinson: Se ha notado un cambio 
cultural en nuestro país que se ha abierto 
a estos diálogos, a estos temas, y eso es 
súper favorable. Si nos comparamos con 
tu generación, todo esto era un tema 
súper tapado, súper tabú, que hoy en día 
podemos hablar más libremente y con 
mayor visibilidad. Al ser más visible, al 
tener más colectivos y una mayor cantidad 
de definiciones, vamos entendiendo que 
la violencia y la discriminación se dan de 
diversas formas. Antes no se hablaba de 
las identidades no binarias, pero siempre 
han existido, no se hablaba de ese tipo de 
discriminación que no respeta pronombres 
ni identidades, pero hoy en día sí.

¿Cómo ves la discriminación que viven 
las diversidades sexo-genéricas hoy?

Robinson: Yo creo que eso es pan de cada 
día y obviamente en el futuro va a seguir 
pareciendo que las disidencias están 
súper mal, como si la heterosexualidad no 
tuviera ningún defecto, sabiendo que tiene 
un prontuario pésimo tanto en conductas, 
como en crímenes y siempre, siempre 
pareciera que nos quieren encasillar 
a nosotros como si acá estuviéramos 
haciendo algo fuera de lo normal.

Rolando: ¿Qué significa disidencia?

Robinson: A diferencia de la diversidad, que 
casi siempre contempla la heterosexualidad 
dentro de las orientaciones sexuales, la 
disidencia no la contempla porque no se 
discrimina a un heterosexual.

Rolando: Pero la disidencia es una 
categoría política, no es una categoría ni 
una orientación sexual, no es una identidad.

Robinson: Es un colectivo.

Rolando: Entonces yo no soy disidente, 
porque nací como ser humano. Dentro 

de eso existen distintas orientaciones 
sexuales, identidades de género. La 
disidencia es una categoría política, no es 
una orientación sexual. Siempre me salta 
la duda, porque yo no nazco disidente a.

Robinson: Tampoco nazco como diverso 
a. La diversidad como concepto incluye 
a la heterosexualidad. Pero para mí, si 
yo no soy heterosexual estoy en contra 
de lo establecido, lo que es “normal” 
socialmente. Me defino como una 
persona disidente. El ser no binario, el ser 
marica, el tener una expresión diferente, 
me hace socialmente disidente.

Rolando: Ahí tenemos una diferencia. Yo 
no me siento en contradicción con los 
heterosexuales. Siento que estoy dando una 
lucha para igualar las condiciones de una 
sociedad que le asignó a la homosexualidad 
cierta categoría, le dio cierto privilegio 
a los varones, pero yo no me sitúo en 
confrontación con la heterosexualidad.

Robinson: En ningún momento he dicho 
eso, sino que de acuerdo a la forma 
en que vivimos nuestra vida tenemos 
más, o menos oportunidades. Porque 
efectivamente, cualquier homosexual que 
salga de esta heteronorma, tiene muchas 
menos oportunidades que uno que se 
asemeje más a un heterosexual. En este 
caso a mí se me discrimina mucho más 
porque yo uso tacos, porque yo uso falda 
en mi día a día, porque me maquillo.

Rolando: Creo que la gente más joven 
percibe que no ha cambiado nada en 
Chile respecto del panorama de violencia, 
de prejuicio respecto de la diversidad 
sexual. Y yo tengo la sensación que ha 
cambiado un mundo entero.

Robinson: En este caso, si bien reconozco 
que Chile ha cambiado para mejor, 
todavía nos falta mucho por lograr y yo 

Siento que estoy dando 
una lucha para igualar 
las condiciones de una 
sociedad que le asignó 
a la homosexualidad 
cierta categoría, le 
dio cierto privilegio 
a los varones, pero 
yo no me sitúo en 
confrontación con la 
heterosexualidad.
Rolando Jiménez Pérez 

ENTREVISTA
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prefiero hacer hincapié en eso.  Hay gente 
que va a nacer y no me gustaría que 
tuviera el concepto de “salir del clóset”, 
por ejemplo. Eso lo veo como una migaja 
que nos da la heterosexualidad.

Rolando: No es eso, no es lo que la 
heterosexualidad nos da, es lo que 
nosotros hemos conquistado. Ninguno 
de los logros como la Ley de violencia 
de género, la Ley de unión civil, la Ley 
de matrimonio, las políticas públicas 
de salud a la población trans, fueron 
obtenidos gratuitamente o dados por 
el poder político. Fueron conquistas del 
movimiento de la diversidad sexual que 
pusieron esos temas en la agenda.

Robinson: Obvio que sí. Y hay que seguir 
avanzando y por eso hay que saber 
situarse. O sea, me sitúo en lo que ya está 
o me situó en todo lo que falta y siento 
que es importante. ¿Hay conquistas? Obvio 
que sí, pero realmente ¿hemos podido 
cambiar la cultura chilena? Porque hoy en 
día yo sigo escuchando discursos de odio a 
plena luz del día y nadie dice nada.

¿Cómo han vivido esos discursos 
de odio en la juventud, tanto 
en la dictadura como hoy?

Rolando: En los 80 los milicos se 
dejaban caer en la discoteca después 
de una movilización social y varios caían 
presos, los maltrataban y fichaban de 
homosexuales. Los jueces los acusaban 
por ofensas a la moral y las buenas 
costumbres y, a los 5 días, el 99,9% estaba 
en libertad porque no había delito, el único 
delito era estar bailando entre hombres o 
entre mujeres y ese era motivo suficiente 
para que te sacaran la cresta. 

Robinson: Ya no pasa eso, evidentemente, 
lo que no significa que haya desaparecido 
el maltrato. Creo que hay que trabajar 

en ello, en la visibilidad, porque, si bien 
concuerdo en que hemos avanzado, la 
discriminación todavía está y la violencia 
se experimenta desde otras formas.

¿Qué falta?

Robinson: Creo que un cambio cultural 
porque, aunque es importante hacer 
cambios institucionales, tener más 
estructuras que nos den visibilidad y 
nos permita poner ciertos temas en la 
mesa, al final del día cada marica, cada 
travesti tiene que salir a trabajar, y es ahí, 
en la casa, en la calle, en la pega donde 
experimenta la violencia. Entonces siento 
que necesitamos un cambio de mentalidad. 
Claro, hoy hay un auge por hablar de temas 
de identidades sexuales, pero pareciera 
que no hay un auge por querer entenderlos, 
por querer incorporarlos.

Rolando: Yo creo que los cambios 
institucionales y el cambio cultural corren 
por carriles paralelos y en la medida 
que uno se mueve, se mueve el otro y 
viceversa. Por lo tanto, creo que es una 
mezcla virtuosa la que hay que hacer ahí, 
desde los movimientos sociales, desde 
la gestión política, desde la gestión 
cultural (…) Nosotros hoy día estamos 
metidos en 20 frentes distintos, que con 
el trabajo, con la cultura, con la salud, 
con la educación, con transporte (…) en 

todas partes hay gays, lesbianas, trans y 
personas no binarias, y en todas partes 
se pueden producir vulneraciones, por lo 
tanto, los procesos de capacitación son 
una demanda permanente de nosotros. 

Por otro lado, el rol que juega el Estado en 
el cambio, en la profundización y la rapidez 
del cambio cultural es fundamental.

¿Alguna última reflexión que 
quisieran compartir?

Robinson: Siento que escuchar lo que 
pasó antes y con la fuerza con que lo 
dicen, te impulsa a seguir. Sí, ok, hay 
cambios, pero hay que continuar, porque 
igual como se conquistaron derechos 
sabemos que también los podemos 
perder. Debemos ir conectando y hacer 
este ejercicio de memoria, este ejercicio 
que sea de verdad en comunidad y poder 
tener este diálogo generacional. 

Rolando: Yo creo que yo soy optimista 
por naturaleza, creo que van a haber 
liderazgos, van a haber organizaciones 
que van a reemplazar a las que jugaron 
un rol de un modo determinado en la 
historia y que cumplen su tiempo. No sé 
si para nosotros sea hora de retirarnos, de 
irnos a la casa. Yo por lo menos no vivo en 
la casa. Mientras haya discriminación voy 
a estar peleando. 

Siento que escuchar lo que pasó antes y con la fuerza 
con que lo dicen, te impulsa a seguir. Sí, ok, hay 
cambios, pero hay que continuar, porque igual como 
se conquistaron derechos sabemos que también 
los podemos perder. Debemos ir conectando y 
hacer este ejercicio de memoria, este ejercicio que 
sea de verdad en comunidad y poder tener este 
diálogo generacional. Robinson Hernández Neculqueo



Hablar de memoria juvenil a 50 
años del Golpe de Estado no significa 
simplemente recordar y revivir lo que 
sucedió en el pasado. Tal como lo 
señala Castro (2007), la memoria está 
íntimamente ligada a la autopercepción 
y a la conformación de la identidad, 
tanto individual como colectiva, la 
cual, particularmente en la juventud, 
no es estática y va en constante 
retroalimentación a partir de los hechos 
personales pero, también colectivos que 
ocurren en la esfera de las juventudes. El 
quiebre a la democracia ocurrido hace 
50 años atrás, es un hecho histórico que 
impactó directamente en las personas 
jóvenes de aquella época, y que sigue 
impactando a las generaciones de 
jóvenes actuales. Según el Informe Rettig 
(1991), 943 personas jóvenes fueron 
ejecutadas durante la dictadura y 622 
fueron detenidas desaparecidas, saldo que 
deja un total de 1.5661 personas jóvenes 
víctimas2 de la dictadura. Además de las 
muertes, hubo arrestos, prisión y torturas 
que marcaron a un número aún mayor de 

1. Dentro de las víctimas hubo una que no pudo ser 
clasificada entre ejecutada o detenida desaparecida. 

2. Víctimas entendidas como personas jóvenes 
ejecutadas o detenidas desaparecidas. El número de 
víctimas en total es mucho mayor si se considera a 
todos/as quienes fueron torturados/as, exiliados, etc. 

ARTÍCULO

Valoración, satisfacción 
y accionar democrático 
juvenil a 50 años 
del Golpe de Estado

personas jóvenes, situación que aún no 
se ha logrado esclarecer completamente 
dado el silencio de quienes perpetraron 
estas acciones. En paralelo se censuraba 
a la prensa, se prohibían los partidos 
políticos,, y se cimentaba el comienzo de 
las políticas neoliberales que actualmente 
siguen impactando en la sociedad chilena. 

A 50 años del golpe de Estado, este 
hecho que marcó profundamente el 
devenir nacional y que aún tiene presente 
varios de los dolores y traumas que 
comenzaron a partir de ese día, sigue 
marcando a fuego no sólo la vida y la 
memoria de todas aquellas familias que 
fueron vejadas en ese momento, sino 

que también de toda la población chilena 
que aún encarna este hecho histórico 
desde diversas miradas y conjeturas. Al 
respecto, uno de los aspectos que a 50 
años sigue estando presente es el valor 
por la democracia. Mucho se ha dicho 
sobre el alejamiento de las generaciones 
de jóvenes actuales de las instancias de 
participación política convencional, como 
las votaciones o afiliación a partidos 
políticos, lo cual evidenciaría una apatía 
del mundo juvenil con el contexto 
político chileno (Angelcos, 2011; Luna, 
2010; Schuster, 2008). Esta aseveración, 
sin embargo, ya no es aplicable a la 
realidad. El contexto actual  encuentra a 
una juventud empoderada, protagonista 
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Según el Informe Rettig (1991), 943 personas jóvenes 
fueron ejecutadas durante la dictadura y 622 fueron 
detenidas desaparecidas, saldo que deja un total 
de 1.566 personas jóvenes víctimas de la dictadura. 
Además de las muertes, hubo arrestos, prisión y 
torturas que marcaron a un número aún mayor de 
personas jóvenes, situación que por lo demás aún 
no se ha logrado esclarecer completamente dado 
el silencio de quienes perpetraron estas acciones. 

Área de Estudios INJUV
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Las juventudes están 

más involucradas en 

el devenir del país en 

comparación a 8 años 

atrás, sin embargo, 

aún persiste una 

desconfianza hacia las 

instituciones del país, 

sobre todo aquellas 

vinculadas al poder 

político e institucional. 

de las protestas iniciadas en octubre 
de 2019, que tiene un mayor interés 
en la política en comparación a años 
anteriores y que además presenta 
mayores índices de afección política, 
entendida como aquellas acciones 
que tienden a hablar más de política 
con otras personas, a tener más ganas 
de participar en una organización 
social que defienda a una causa social, 
así como también mayores niveles 
de participación en organizaciones 
sociales en el último año (INJUV, 2022). 
En ese sentido, en términos formales, 
las juventudes están más involucradas 
en el devenir del país en comparación 
a 8 años atrás, sin embargo, aún 
persiste una desconfianza hacia las 

Gráfico N°1: Porcentaje de jóvenes según preferencia de tipo de gobierno, según años (2006-2009).Total muestra.

Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes (2006-2022).

instituciones del país, sobre todo 
aquellas vinculadas al poder político e 
institucional. 

En base a estos antecedentes es que 
el presente documento busca ahondar 
en ciertas aproximaciones que  tienen 
las juventudes con la democracia, 
describiendo sus niveles de satisfacción 
con la misma, su apoyo, además 
de dilucidar cómo ha evolucionado 
el accionar democrático tanto 
convencional como no convencional de 
las personas jóvenes de hoy , todo con el 
fin de entregar insumos para reflexionar 
la importancia de la no repetición en 
torno a los avances democráticos, tal 
como ocurrió hace 50 años.  

A) ¿Qué tipo de sistema de gobierno prefieren y qué tan satisfechos/as están las y los jóvenes en la actualidad?3

100%

80%

60%

40%

20%

0%

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno

En algunas circunstancias, un gobierno puede ser preferible a uno democrático

A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático

NS/NR

2006 2009 2012 2015 2018 2022

En primer lugar, se destaca que en todas 
las ediciones de la Encuesta Nacional de 
Juventudes (ENJ) la frase “la democracia 
es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno” es la que prefiere la mayoría 
de las y los jóvenes del país. De esta 
forma, independiente del contexto que se 
presente, existe una base mínima importante 
de juventudes que declara preferir la 
democracia, respaldando fuertemente esta 
forma de gobierno. Respecto a la evolución 
en los últimos años, se observa que desde el 
2015 la cifra va en aumento, estableciéndose 
como una de las más altas de la serie desde 
el año 2006.  También cabe señalar que existe 
un preocupante aumento de la frase “a la 
gente como uno le da lo mismo un régimen 
democrático que uno no democrático”, 
aumentando 4 puntos porcentuales respecto 
al 2018, diferencia que es estadísticamente 
significativa. Este porcentaje, sin embargo, se 
encuentra dentro de los más bajos de la serie.

3. Para saber en detalle las diferencias significativas entre los porcentajes que aquí se presentan, favor escribir al mail jrodriguez@injuv.gob.cl.
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Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes, 2022.

Gráfico N°2: Porcentaje de jóvenes que declaran que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” según segmentos. Total muestra.
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Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes, 2022.
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Gráfico N°3: Porcentaje de jóvenes que declaran que “a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno no 
democrático” según segmentos. Total muestra.

ARTÍCULO

La preferencia por la democracia 
como mejor forma de gobierno no 
se distribuye de manera homogénea 
entre las juventudes. Tal como se 
observa en el gráfico N°2, quienes 
mayormente declaran preferir la 
democracia frente a cualquier otra 
forma de gobierno son aquellas 
personas jóvenes de estrato social 
alto (3 de cada 4) y de zonas urbanas 
(58%). También hay una leve 
mayor inclinación de los hombres 
en comparación a las mujeres, 
diferencia que es significativa. 

Tal como se mencionó 
anteriormente, se observa 
también que hay una fracción de 
juventudes que dice que le “da lo 
mismo un régimen democrático 
que uno no democrático” (1 
de cada 5). De ese porcentaje, 
son las y los jóvenes de mayor 
edad (25-29 años), de estratos 
sociales bajos (26%) y de zonas 
rurales quienes en mayor medida 
declaran esta frase. Así, llama 
la atención cómo se distribuye 
de manera heterogénea la 
indiferencia sobre el tipo de 
régimen de gobierno que exista, 
dando cuenta de desafíos en 
torno a la educación ciudadana y 
cívica para el país. 
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Gráfico N°4: Satisfacción con la democracia en Chile según año. Total muestra.

Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes, (2006-2022).
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Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022.
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Gráfico N°5: Satisfacción con la democracia en Chile según segmentos y año (2015-2022). Total muestra.

Respecto al nivel de satisfacción 
con la democracia en Chile, 
en todas las ediciones de la 
ENJ la insatisfacción supera a 
la satisfacción, siendo el año 
2009 el momento de menor 
diferencia. Además, desde 2006 
hasta el 2015 la trayectoria 
de la satisfacción fue a la baja, 
llegando a un 11,5% en 2015, 
para luego volver a subir en 
las dos siguientes ediciones 
llegando a un 23,2% en 2022.   

En un contexto de menor 
satisfacción por la democracia, 
son los hombres quienes 
declaran estar más satisfechos 
en comparación a las mujeres. 
Específicamente, mientras 1 de 
cada 4 hombres declara estar 
satisfecho con la democracia en 
el país, la cifra baja a 1 de cada 
5 para el caso de las mujeres. 
Además, son las y los jóvenes 
de menor edad (15 a 19 años) 
quiénes tienen mayores niveles 
de satisfacción en comparación 
a los de mayor edad (25 a 29 
años), mientras que, si bien hay 
una diferencia de 4 puntos entre 
el nivel socioeconómico alto y 
bajo, esta no es estadísticamente 
significativa, por lo que no es 
posible señalar que existen 
diferencias en la satisfacción con 
la democracia entre los diferentes 
niveles socioeconómicos.
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B) ¿Y cuál es la situación para la participación democrática convencional y no convencional juvenil?

ARTÍCULO

Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes (2015-2022).
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Gráfico N°6: Participación electoral de la población joven, según años (2015-2022) y segmentos. Muestra: Personas jóvenes con edad para 
votar en cada comicio electoral.

Respecto a la participación electoral juvenil, se observa que en 
comparación a las dos últimas ediciones la concurrencia a las urnas 
aumentó considerablemente, pasando de un 46,3% a 65%. Después 
de los 19 años de edad la participación aumenta considerablemente, 
a la misma vez que se da en mayor proporción en aquellas personas 
jóvenes de nivel socioeconómico alto y en las zonas urbanas. 

Respecto a la participación 
electoral juvenil, se observa 
que en comparación a las 
dos últimas ediciones la 
concurrencia a las urnas aumentó 
considerablemente, pasando de 
un 46,3% a 65%. Después de los 
19 años de edad la participación 
aumenta considerablemente, a 
la misma vez que se da en mayor 
proporción en aquellas personas 
jóvenes de nivel socioeconómico 
alto y en las zonas urbanas. De 
hecho, si 3 de cada 4 jóvenes 
de NSE alto concurrió a sufragar 
en las primeras votaciones por 
convencionales en mayo de 2021 
(72,8%), en los estratos bajos ese 
porcentaje desciende a un 57,6% 
(cerca de 15 puntos de diferencia). 
De todas formas, es importante 
aclarar que la naturaleza de las 
elecciones es diferente. Para el 
2015 y 2018 la pregunta estuvo 
avocada a la primera vuelta 
presidencial, mientras que en 
2022 se hizo para las elecciones 
de convencionales de mayo 2021.
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Fuente: 10ma Encuesta Nacional de Juventudes 2022.
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Gráfico N°7: Porcentaje de personas jóvenes que participó en cada manifestación social en contexto de estallido social de octubre de 2019, 
según segmentos. Total muestra.

Total
Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Tramos etarios NSE Zona

Participar de una 
huelga laboral 5,5% 6,1% 4,8% 3,3% 4,9% 7,4% 5,7% 5,6% 5,2% 5,7% 3,7%

Participar en una 
toma 9,4% 9,8% 8,9% 9,1% 11,0% 8,1% 11,1% 9,3% 9,0% 9,7% 6,3%

Participar en un paro 23,7% 25,5% 21,9% 20,1% 27,2% 23,5% 29,9% 24,0% 22,8% 24,5% 16,2%

Concentración 31,0% 33,2% 28,8% 22,2% 34,9% 34,5% 42,3% 33,6% 26,2% 32,3% 17,9%

Participar de 
cacerolazo 43,3% 40,2% 46,5% 34,1% 47,2% 47,1% 45,1% 45,8% 39,5% 45,6% 20,9%

Participar en una 
marcha 44,4% 44,3% 44,6% 36,2% 49,1% 46,7% 52,7% 46,0% 40,9% 46,0% 29,2%

En cuanto a las acciones vinculadas 
a una participación democrática no 
convencional, se observa, en primer 
lugar, que el involucramiento en 
marchas o cacerolazos en contexto 
de estallido social fueron los 
hechos de mayor alcance en las 
juventudes, habiendo un 44% y 
43% de participación para cada 
acción. Además, mientras que 
poco menos de uno de cada tres 
participó en una concentración 
(31%), uno de cada cuatro asevera 
lo mismo, pero en un paro (23,7%). 
Si se desglosa esta información 
por segmentos, la gran diferencia 
en participación entre hombres 
y mujeres se observa en los 
cacerolazos (más mujeres) y en las 
concentraciones en la vía pública 
(más hombres). Además, las y los 
jóvenes de tramos etarios menores 
(15-19) presentan menores 
niveles de participación en cada 
uno de estas manifestaciones 
(concentración, cacerolazo 
y marcha principalmente) en 
comparación a los otros tramos 
etarios. Por último, también se 
observa una clara diferencia entre 
la participación de las y los jóvenes 
urbanos y rurales (en favor de los 
urbanos), como también una mayor 
proporción de jóvenes de estrato 
alto en comparación a los estratos 
bajos, principalmente en las 
concentraciones y en las marchas, 
donde se observan diferencias 
significativas.
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Conclusiones

A 50 años del golpe de Estado y quiebre 
de la democracia en Chile, el presente 
artículo indagó, a través de los resultados 
de la Encuesta Nacional de Juventudes, 
la trayectoria y particularidades de la 
preferencia, satisfacción y accionar de las 
juventudes en términos democráticos, 
revelando algunas luces respecto a qué 
tan consolidada está la democracia a 
partir de la visión y accionar juvenil. 

Lo primero que se puede constatar 
es que hay una base importante de 
personas jóvenes que consistentemente 
han declarado preferir la democracia 
frente a cualquier otra forma de 
gobierno. Año tras año, la preferencia por 
este tipo de gobierno es la opción más 
señalada, situación que aumenta luego 
de las protestas del estallido social en 
octubre de 2019. Además, si bien hay 
una mayor proporción de juventudes 
que indica estar insatisfecha con la 
democracia, desde 2015 esa proporción 
ha ido a la baja, aumentando quienes 
dicen estar satisfechos. La combinación 
de ambas visiones da cuenta de que, 
por lo menos en términos subjetivos, el 
concepto de democracia se encuentra 
respaldado por una buena parte de 
las juventudes del país, situación que, 
además, ha ido en aumento en los 
últimos 8 años. 

En el ámbito del accionar democrático 
nuevamente se observan alzas en los 
niveles de participación. Tanto en la 
participación convencional como en la 
no convencional, las y los jóvenes fueron 
protagonistas, dejando en claro que, por 
lo menos en el contexto post estallido 
social, las intenciones por involucrarse 
en la arena política (tanto convencional 
como no convencional) estaba muy 
presente en la población joven.

Lo dicho anteriormente no quita la 
existencia de ciertos elementos que 
pueden ser una amenaza en torno al 
cuidado de la democracia.

En primer lugar, se observa un preocupante 
aumento en el acuerdo con la frase 
“a la gente como uno le da lo mismo 
un régimen democrático que uno no 
democrático”, situación que debe seguir 
monitoreándose para las próximas 
ediciones de la ENJ. 

En segundo lugar, es importante 
considerar que la última edición de la 
encuesta fue hecha entre diciembre 
de 2021 y abril de 2022, período en el 
cual recién se estaban escogiendo al 
primer grupo de convencionales. Hoy 
en día ese contexto ya no es tal, y, por 
lo tanto, las cifras constatadas pueden 
haber cambiado en base a lo que está 
sucediendo actualmente. La amenaza de 
la contingencia política siempre debe ser 
considerada para analizar las cifras que se 
están presentando. 

Por último, entre las mismas juventudes 
existen diferencias importantes en los 
indicadores de valoración y participación 
democrática, particularmente entre los 
niveles socioeconómicos respecto a la 
preferencia por la democracia. En los 
sectores más bajos esta preferencia es 
menor, lo cual es un foco de atención 
respecto a las causas de este fenómeno. 
Lo mismo ocurre con la participación 
democrática, ya que son los sectores de 
niveles socioeconómicos altos quienes van 
más a votar, por ejemplo. También no dejan 
de ser importantes las diferencias que se 
observan entre las zonas urbanas y rurales, 
así como tampoco las diferencias en el 
tipo de manifestación en el que declaran 
participar hombres y mujeres, siendo los 
primeros quienes, además, demuestran 
mayor preferencia y satisfacción con 
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ARTÍCULO

ésta. Frente a ello, surge la necesidad 
de seguir profundizando las razones de 
estas orientaciones y de cómo entregar 
mejores y mayores mecanismos a las 
mujeres jóvenes en torno al desarrollo 
democrático.

Lo primero que se 
puede constatar 
es que hay una 
base importante de 
personas jóvenes que 
consistentemente 
han declarado preferir 
la democracia frente 
a cualquier otra 
forma de gobierno.

http://www.ddhh.gov.cl/DDHH_informes_rettig.html
http://www.ddhh.gov.cl/DDHH_informes_rettig.html
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Si te conmueve o abruma la conmemoración de 
los 50 años del Golpe de Estado en Chile y 
necesitas conversar, recuerda que en Hablemos 
de Todo ofrecemos atención psicosocial gratuita 

para jóvenes entre 15 a 29 años.

hablemosdetodo.injuv.gob.cl

de LUNES A VIERNES de 10:00 a 21:00 horas
y SÁBADOS de 11:00 a 17:00 horas



INGRESA A 50.CL Y ENCUENTRA TODAS 
LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 
EN TORNO A LOS 50 AÑOS DEL GOLPE 
DE ESTADO, JUNTO A MATERIAL 

HISTÓRICO DEL TODO EL PERIODO.
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