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Guía N°10: “La participación ciudadana en Democracia” 

 

Nombre: _______________________________________Curso:___________ 
 
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana como un 
elemento necesario para la existencia de la democracia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1. Ciudadanía, participación y democracia: 
 

Si la democracia solo considerara la participación electoral aquellos individuos que se 
abstienen de votar, o votan nulo o en blanco, no tendrían forma de hacer valer sus 
visiones en las decisiones colectivas. Por ello, es que los ciudadanos deciden muchas 
veces en no participar de manera directa en los asuntos públicos, ya sea porque no se 
sienten representados por el Estado, porque los partidos y coaliciones políticas existentes 
no los interpretan, porque sus problemas son de índole especifica. Así, es democrático 
que los miembros de un mismo barrio que buscan resolver sus problemas formen una 
junta de vecinos, o que los estudiantes marchen y soliciten del Estado el cumplimiento de 
sus derechos. 
 

Bajo esta perspectiva, el ejercicio de la ciudadanía resulta democrático en la medida 
en que la participación se desarrolla en un contexto de diversidad e inclusión. La 

expresión efectiva de esta diversidad constituye un aporte a la profundización de la 
democracia a la calidad de vida de la sociedad chilena. 
 

En consecuencia, un sistema democrático debe garantizar la libre expresión de estas 
formas de participación, incentivando su presencia pública y resguardando el derecho de 
todos los ciudadanos a formar parte de aquellas organizaciones en las cuales se sienten 
más representados. Sin dejar de lado el Estado de derecho, es decir, evitando que la 
participación de las personas restrinja la libertar o algún derecho del resto de la gente. 
 

2. La participación social en chile: 
 

Desde el retorno a la democracia (1990), la participación ha pasado a ser uno de los 
componentes principales del cuerpo de derechos ejercitados por la sociedad civil. En 
nuestro país existe una variada gama de organizaciones y formas de participación social. 
Se clasifican según los siguientes criterios: 

 Criterio  Definición 

 

Alcance territorial 

Organizaciones y formas de 
participación de alcance 
nacional, regional, comunal y 
barrial. 

 

Nivel de formalización 

Organizaciones formales, que 
tienen personalidad jurídica, y 
también instancias de 
participación informal, que no 
la poseen. 

Instrucciones: 

1) Lea atentamente la guía ya que es contenido nuevo y de este será 
la próxima tutoria y próxima evaluación. 
2) Luego realice la actividad para aplicar lo aprendido. La actividad 
será a través de google formulario. Siga el siguiente link:  
https://forms.gle/CLX5pg42FidqBCnZA  
3) Al realizar la actividad cuide su ortografía, redacción y coherencia 
de las ideas. NO OLVIDAR: INICIO- DESARROLLO Y CIERRE de las 
respuestas.  
4) Si tiene alguna duda o consulta puede escribir al correo  
Institucional del profesor que les hace, el correo estará disponible en 
la página web del colegio. 
5) El horario para hacer consultas es de 8:30 hasta 18: 00, por favor 

respetar horario, si escribe después de las 18:00 no se responderá.  

 

https://forms.gle/CLX5pg42FidqBCnZA
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Consistencia temporal 

Hay instancias de participación 
permanentes en el tiempo y 
otras temporales o 
circunstanciales. 

 

Finalidad 

La participación incluye fines 
religiosos, deportivos, 
culturales, beneficencia, 
gremiales y políticos.  

 

A. Las juntas de vecinos y la participación local: 
 
En Chile, las juntas de vecinos constituyen la principal organización territorial de carácter 
formal actualmente existente. Para participar en una, basta con tener 14 años y vivir en la 
comuna a la que pertenece la organización. Según indica la ley, sus objetivos y 
funciones principales son: 

 Representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de 
desarrollo. 

 Gestionar a solución de problemas ante las autoridades. 
 Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos. 
 Determinar carencias de infraestructura, como alcantarillado o iluminación. 
 

¿Cuántos ciudadanos participan en Chile? 
 

Es casi imposible medir de forma exacta el número de organizaciones sociales y el 
número de personas que hacen valer su derecho a la participación. Diversos estudios han 
intentado medir esta realidad y han llegado a la conclusión de que a lo menos la mitad de 
los chilenos participa en algún tipo de organización social o iniciativas sociales en general. 
En el siguiente cuadro queda reflejada la participación de los chilenos: 

 

Tipo de organización % 

Grupo religioso  33,4 

Organización vecinal 28,8 

Voluntariado/beneficencia/acción social 22,4 

Organización deportiva 17,1 

Grupo ecologista 11,3 

Partido Político 4,5 

Organización cultural 1,6 

Asociación gremial 0,8 

Otros 2,8 

Ninguna 32,1 

No responde 0,5 

 
B. Participación social de los jóvenes: 
 

La participación juvenil se ha fragmentado en múltiples expresiones, que tienen en común 
una desconfianza generalizada en el sistema político, incluyendo la desconfianza respecto 
de las medidas que se toman en su favor, y en un creciente distanciamiento entre su 
actividad social y el ámbito de la política. 
De este modo, desde la década de 1990 se popularizó la consigna del “no estar ni ahí”, 
que se expresó en la baja inscripción en los registros electorales, y desde la 
automatización de la inscripción, en la baja participación electoral de los jóvenes. En lugar 
de la política, han adquirido mayor visibilidad pública,  esto se demuestra en la 
participación activa en las denominadas “barras bravas” y el “carrete” urbano nocturno de 
fines de semana. 
Actualmente se estima que el 55% de los jóvenes, es decir, más de la mitad de los 
jóvenes chilenos, participa en alguna organización formal e informal. Las razones más 
mencionadas por los jóvenes para justificar la participación son el compartir y socializar 
con los demás, identificarse con sus pares, conectarse con el mundo, dar sentido a sus 
vidas y preocuparse por el futuro. Por el contrario, aquellos que no participan señalan un 
desinterés general, el poco apoyo familiar o la falta de tiempo. Es notorio, según las 
encuestas, que el interés por la participación es menor entre los jóvenes de menores 
ingresos, entre aquellos que tienen más edad y, fuertemente, entre las mujeres.  
 

 



   Departamento de historia y ciencias sociales                       

   NM4 

   Profesora: Camila Villalobos G. 

 3 

 

C. Las Organizaciones No Gubernamentales:  
 
¿Qué es una ONG?  

Nombres conocidos como Hogar de Cristo, Caleta Sur, Un Techo para Chile, Amnistía 
Internacional, Greenpeace, entre otros muchos casos, son Organizaciones No 
Gubernamentales. Su trabajo y actividad está centrado en mejorar la calidad de vida de 
las personas, haciendo de la sociedad un lugar mejor y más justo para vivir. Estas 
organizaciones no persiguen fines de lucro y se movilizan en temas de interés público. 
Trabajan en distintas áreas: infancia, derechos de la mujer, medioambiente, derechos 
humanos, empleo, seguridad ciudadana, juventud, entre otras materias. Están presentes 
en la mayoría de las comunas del país, y algunas de ellas tienen presencia internacional. 
Este tipo de organizaciones son de aparición reciente en el mundo. Fueron reconocidas 
por la ONU en la década de 1950 y en Chile, las primeras ONG se conocieron en la 
década de 1980, como instituciones de servicio social que trabajaban, junto a otros 
sectores, por la democratización del país. Algunos ejemplos: un techo para Chile, Caritas 
Chile, Médicos sin fronteras, Greenpeace.  
 
D. Los movimientos sociales: 
 

La participación social de las personas no solo se desarrolla por medio de organizaciones 
sociales formales. Existen circunstancias en las cuales los ciudadanos, aquejados por 
algún problema no resulto, o molestos frente a una decisión del Estado, se movilizan 
colectivamente en torno a un determinado objetivo. Estas formas de participación 
adquieren, en ocasiones, un carácter contencioso, esto es, una disposición conflictiva 
frente al Estado o frente a alguna institución pública o privada. 
Los movimientos sociales, nombre con que se conoce a las movilizaciones colectivas que 
incorporan la construcción de una identidad social e torno a un objetivo común, son por 
consecuencia expresiones de demandas insatisfechas que los ubican en una relación de 
conflicto con el poder político. 
Los movimientos sociales, sin embargo no son necesariamente negativos para la 
convivencia democrática. Por el contrario, y siempre que estos se desarrollen en un 
marco de apego a los principios básicos de la convivencia social, permiten el 
empoderamiento de los ciudadanos, el control efectivo de las acciones del Estado y, por 
último, la producción  de capital social y de cohesión de la ciudadanía en torno a 

objetivos comunes. Los conflictos sociales, por consecuencia, son un componente de la 
convivencia democrática, y forman parte de las relaciones entre ciudadanos con visiones, 
valores e intereses diversos. 
Durante los últimos años, los movimientos sociales en Chile han logrado reforzar la 
necesidad de enfrentar los conflictos sociales, entre las instituciones políticas y la 
ciudadanía. Se trata de una nueva forma de dialogo entre ciudadanía y Estado, un 
intercambio que ahora es mucho más fluido y fructífero.  
 
Lista de los principales movimientos sociales de los últimos años de nuestro país: 

 
 Movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad: Desde el 

2006, miles de estudiantes interpelaron al gobierno y al poder legislativo para 
modificar las leyes nacionales de educación. Lograron un mejoramiento en el 
sistema de créditos mayor cantidad de becas y una nueva institucionalidad 
fiscalizadora de los establecimientos educacionales. Pero la repercusión de este 
movimiento ha ido mucho más lejos. De hecho, los estudiantes se han transformad 
en uno de los principales actores políticos del país. 
 

 Movilización de la Región de Magallanes contra el alza del gas: En el año 

2011, todos los sectores políticos y sociales de la región se organizaron para 
resistir a un plan de alza en los precios del gas. Teniendo en cuenta que se trata 
de un combustible fundamental para esa población, los magallánicos se opusieron 
firmemente a esta medida, logrando finalmente que el gobierno echara pie atrás 
en sus intenciones. 
 

 Movilización de la Región de Aysén en pro del desarrollo regional: En el año 

2012, la región se organizó, logrando la participación de los más diversos 
estamentos de la zona (pescadores, trabajadores, camioneros, comerciantes y la 
población en general). Se movilizaron para pedir al gobierno mayor desarrollo 
regional, en otras palabras lo que solicitaban, era una rebaja en los precios del 
combustible, mayores derechos de pesca, mayor infraestructura y rutas, creación 
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de una universidad. Luego de varias semanas de conflictos, el gobierno se 
comprometió en invertir en materia de infraestructura y salud. 

 
 Movilizaciones en contra de proyectos de energías contaminantes o 

invasivas del medioambiente: Desde el año 2010, diversas comunidades del 

país han manifestado en contra de proyectos energéticos termoeléctricos (carbón) 
e hidroeléctricos (represas). El argumento central de todos estos movimientos 
ambientalistas es que la mayor parte de estos megaproyectos no van en beneficio 
de la localidad, sino que están destinados a suministrar de energía a los 
establecimientos mineros del norte del país y a las industrias del sur de Chile.  

 
 Movimiento comunidad de Freirina por la contaminación ambiental de una 

planta faenadora de cerdos 20112: Movimiento social que sorprendió a todo el 

mundo, puesto que buscaba el cierre de una industria que constituía el principal 
foco de empleo en la zona. Sin embargo, en este caso el deseo de vivir en un 
ambiente libre de malos olores fue superior al beneficio económico. Los habitantes 
de Freirina no descansaron hasta obtener el cierre del establecimiento, uno de los 
más grandes de América Latina en su rubro. 

 
 Movimiento No + AFP: En el año 2016 en Santiago y varias ciudades del país 

fueron testigos de masivas marchas contra el actual sistema de pensiones. 
Agrupados bajo el lema “No + AFP”, miles de personas marcharon por las calles 
exigiendo el retorno del antiguo sistema de reparto previo a 1981. Esta 
manifestación, que  según los organizadores, convocó en Santiago a más de 150 
mil personas, demostró que el malestar contra las AFP viene gestándose desde 
varios años. Teniendo como punto de inflexión el 2013 cuando un informe de la 
Superintendencia de Pensiones reveló que, a 30 años del inicio del sistema, el 
promedio nacional de las jubilaciones era de $ 179 mil. 

 Lo que lograron como movimiento es que en el año 2017 en las elecciones 
presidenciales los candidatos se vieron con la obligación de realizar propuestas 
para mejorar el sistema de pensiones. A la fecha no han hecho cambios al 
sistema. 

 
 Movimiento Feminista: Influenciado por lo que se venía gestando en Argentina 

desde 2015 con "Ni una menos", que surge a raíz del aumento de femicidios y 
como una lucha contra la violencia de género, el movimiento feminista, poco a 
poco, comenzó a tomar fuerza en Chile. El hito que marcó el inicio de lo que 
vendría en nuestro país fue la primera marcha bajo la consigna importada desde el 
país trasandino, que se realizó el 19 de octubre de 2016, a la que asistieron más 
de 80 mil personas. Esa primera manifestación, en la que se escuchó fuerte "Ni 
una menos", fue un punto sin retorno: a 2020, casi cuatro años después, el 
feminismo, que exige, entre otras cosas, equidad, igualdad de derechos, aborto 
libre, fin a la violencia contra la mujer, llegó movilizando masas y convertido en 
una revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La excelencia no es un acto, es un hábito” 

Aristóteles. 
 

 


