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RESUMEN. Objetivo/contexto: el trabajo se ocupa de la contribución de los think 

tanks (TT) al debate de ideas y a su relación con el entorno. En concreto, se analizan 
las variaciones que introduce la campaña electoral en las posiciones políticas  
de los TT, así como el papel de la ideología y de la vinculación a los partidos como 
posibles determinantes. Metodología: se hace un seguimiento del contenido de 
las páginas web de diez TT antes y durante la campaña electoral de las elecciones 
presidenciales de 2021 en Chile, donde existen numerosos TT que se han convertido 
en protagonistas. Para cada TT se analiza su atención a los temas sociopolíticos y 
se registra la tendencia de sus posiciones. Conclusiones: el análisis muestra que los 
TT adaptan su agenda comunicativa a la campaña electoral y que su ideología es una 
variable clave en esta estrategia. Originalidad: se aporta evidencia sobre la entrada de 
los TT en las campañas electorales con diferencias entre conservadores y progresistas.

PALABRAS CLAVE: Think tanks; partidos políticos; posiciones políticas; América 
Latina; ideología.
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When Think Tanks Enter the Campaign Trail: The Case of Chile

ABSTRACT. Objective/context: The paper examines the contribution of think 
tanks (TTs) to debating ideas and their relationship with the environment. 
Specifically, it analyzes the variations introduced by the electoral campaign in the 
political positions of TTs and the role of ideology and party affiliation as possible 
determinants. Methodology: The content of the web pages of ten TTs is monitored 
before and during the electoral campaign for the 2021 presidential elections in 
Chile, where numerous TTs have become protagonists. For each TT, attention 
to socio-political issues is analyzed, and the trend of their positions is recorded. 
Conclusions: The analysis shows that TTs adapt their communicative agenda 
to the electoral campaign and that their ideology is a principal variable in this 
strategy. Originality: Evidence is provided on the entry of TTs in electoral 
campaigns with differences between conservatives and progressives.

KEYWORDS: ideology; Latin America; political parties; political positions; think tanks.

Quando os think tanks entram em campanha: o caso do Chile 

RESUMO. Objetivo/contexto: este trabalho se trata da contribuição dos think tanks 
(TT) para o debate de ideias e para sua relação com o ambiente. Em concreto, são 
analisadas as variações que a campanha eleitoral introduz nas posições políticas dos 
TT, bem como o papel da ideologia e da vinculação aos partidos como possíveis 
determinantes. Metodologia: é feito um seguimento do conteúdo das páginas  
web de dez TT antes da campanha eleitoral das eleições presidenciais de 2021 no 
Chile e durante esta, onde existem inúmeros TT que se tornaram protagonistas. Para 
cada TT, é analisada sua atenção aos temas sociopolíticos e é registrada a tendência 
de suas posições. Conclusões: a análise mostra que os TT adaptam sua agenda 
comunicacional à campanha eleitoral e que sua ideologia é uma variável-chave 
nessa estratégia. Originalidade: contribui-se com evidência sobre a entrada dos  
TT nas campanhas eleitorais com diferenças entre conservadores e progressistas. 

PALAVRAS-CHAVE: think tanks; partidos políticos; posições políticas; América 
Latina; ideologia.

Introducción

En los últimos años, los think tanks (TT) han pasado a ocupar un lugar destaca-

do en los debates sobre propuestas políticas en América Latina. Además, muchos 

partidos políticos han tejido vínculos con TT que les ayudan a perfilar de forma 

más consistente sus posiciones y opciones de políticas públicas. Pese a su rele-

vancia, la aportación de los TT al debate político y al programa de los partidos 

no ha recibido una atención suficiente (Garcé y Uña 2010; Mendizábal y Sample 

2009). De manera que son muchos los interrogantes existentes sobre la relación 
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entre TT y los partidos, y sobre los factores que afectan a su colaboración. Uno 

de los aspectos más estudiados ha sido la incidencia del sistema de partidos, 

especialmente su grado de institucionalización (Echt 2020).

En este contexto, nuestro trabajo realiza una contribución al estudio 

de las relaciones entre TT y partidos, centrando la atención en las variaciones  

que introduce la campaña electoral en las posiciones y políticas que defienden 

los TT. En los periodos electorales es habitual que los partidos hagan un esfuerzo 

de discusión y difusión de las ideas y las políticas. Por ello se esperaría que los 

TT que abordan asuntos relacionados con la agenda política, especialmente  

los vinculados a partidos, vean afectados sus lineamientos políticos en periodo 

electoral. Específicamente se analizará si la atención a los temas sociopolíticos por 

parte de los TT, así como el carácter de sus posiciones, experimenta variaciones 

en función de la naturaleza del TT y del entorno electoral.

Para llevar a cabo este análisis se ha elegido el caso chileno donde nume-

rosos TT son protagonistas, junto con los partidos políticos, de la batalla por las 

ideas. Gárate (2008) señalaba que la proyección de los TT en el Chile posautori-

tario empezó en el ámbito de la izquierda para luego extenderse y profesionalizarse 

entre los TT conservadores. De forma más reciente, Luna y Rovira Kaltawasser 

(2022) apuntaban que la derecha chilena ha crecido gracias a la intensa labor de 

una derecha no electoral conformada por organizaciones y TT cuyo trabajo habría 

conseguido instalar una línea de pensamiento. Así las cosas, en nuestro estudio se 

hace un seguimiento de las posiciones programáticas de diez TT antes y durante 

las elecciones presidenciales de 2021. Estos comicios, que discurrieron en un clima 

de polarización y discusión de ideas, dieron la victoria en segunda vuelta a Gabriel 

Boric al frente de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad.

En el primer apartado se reflexiona sobre la contribución de los TT al 

debate político y su colaboración con los partidos políticos, y se señalan algunos 

aspectos determinantes de esta tarea. En el segundo se realiza una consideración 

de los TT en el caso chileno, así como de las elecciones de 2021 como contexto 

geográfico y temporal del trabajo. El tercero detalla la metodología aplicada. El 

cuarto analiza el posicionamiento de los TT ante distintos temas sociales y polí-

ticos, así como las posibles alteraciones de su agenda comunicativa durante la 

campaña electoral en las pasadas elecciones presidenciales de Chile. Finalmente, 

en el apartado de conclusiones se alude a la relación entre los TT, los partidos  

y el entorno en el que operan.
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1. Think tanks y su contribución al debate político

El debate político ha estado tradicionalmente articulado por los partidos políticos 

que se han encargado de la agregación de intereses sociales. La elaboración y 

comunicación de sus programas de gobierno en la campaña electoral son acti-

vidades derivadas de esta función. Sin embargo, el desempeño de los partidos 

en esta materia es deficitario (Linz 2002). En América Latina este diagnóstico 

cobra especial interés, puesto que la inconsistencia ideológica y el predominio de 

las dinámicas clientelares frente a las programáticas son rasgos habituales en los 

partidos electoralmente exitosos (Otero y Ruiz 2022).

Actualmente, los TT contribuyen de forma indiscutible al debate y a la 

generación de opinión pública, enmarcan ideas, proporcionan alternativas de polí-

ticas públicas e incluso moldean decisiones (McGann, Viden y Rafferty 2014; Selee 

2013). Los TT se pueden definir como organizaciones de carácter permanente que 

reivindican su autonomía respecto del Gobierno y que movilizan investigación 

para influir en las políticas públicas (Kelstrup 2016), ya sea mediante su injerencia 

en el gran público, en los partidos o en los policy makers.

En este escenario, tanto los partidos como los grupos de interés han 

valorado la legitimación intelectual que los TT les proporcionan. De ahí que se 

haya producido una capitalización del trabajo de estos por parte de los partidos, 

especialmente de aquellos TT con idearios afines. Progresivamente, muchos TT 

se han convertido en organizaciones colaterales a los partidos que, junto con 

otras como movimientos sociales o asociaciones, les ayudan a que mejoren su 

capacidad de agregación y de fidelización de electores (Poguntke 2006). Fruto 

de esta vinculación con los intereses de un partido, estos TT han sido calificados 

como afiliados, internos o partidarios (Echt 2020).

En el debate político también participan TT sin una filiación partidista, 

como los académicos o los internacionales. Ambos han proliferado en las últimas 

décadas (McGann y Whelan 2020) y promueven la investigación, a la vez que 

poseen un lineamiento político defendido con estrategias concretas.1 Junto a estos 

también existen agrupaciones de TT que operan en red y que en América Latina 

han tenido un gran desarrollo. Por ejemplo, hay al menos tres redes en la región 

que agrupan el pensamiento neoliberal: Atlas, la Red Liberal para América Latina 

y la Fundación Interna.

1 En la literatura especializada se han empleado diversos criterios de diferenciación entre TT 
afiliados e independientes: el público objetivo, las estrategias de incidencia, etc. (Echt 2020). 
En el apartado siguiente se detallan los aquí utilizados.
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Desde una óptica pluralista, los TT actúan en un mercado intelectual 

abierto a la participación de todos (Dahl 1989). Además, un debate público abierto 

contribuye a la calidad de las decisiones políticas que se adoptan, por lo que los TT 

son instrumentos poderosos para la racionalización del proceso político (Krastev 

2001, 19). Ahora bien, la aparente complementariedad entre TT y partidos, así 

como su contribución al debate político, no es siempre aplaudida (Misztal 2012). 

Esta visión amable es cuestionada por las perspectivas elitistas que sitúan a los 

TT como catalizadores de los intereses de la élite (Domhoff y Dye 1987), lo que 

los aleja de los intereses generales. También es revisada por quienes subrayan la 

amenaza de que instituciones sin legitimidad democrática tengan influencia cre-

ciente en la sociedad y en los procesos de toma de decisión (Giepen 2008). Por su 

parte, los enfoques más cercanos al marxismo apuntan al peligro de la hegemonía 

ideológica de los TT (Stone 1996). Al respecto, en el siguiente apartado se hace 

un mapa de los TT chilenos donde las diferencias sobre su orientación ideológica 

nos sitúan en un modelo ideológicamente diverso.

Al igual que sucede con los partidos políticos, la trayectoria de los TT está 

condicionada por variables relativas a su naturaleza y al entorno en el que operan. 

En relación con lo primero, dos de las variables para caracterizar los TT son la 

ideología y su grado de independencia. En particular, se ha estudiado de forma más 

frecuente el papel de los TT de derecha (Alenda, Gartenlaub-González y Fischer 

2020) y, en menor medida, la vinculación o independencia partidista (McGann 

y Weaver 2009). En cuanto al entorno, se ha mostrado que los recursos que  

manejen los TT condicionan su grado de autonomía con respecto a los partidos 

políticos (Baier y Bakvis 2010; Kelstrup 2016; Ponsa 2015). En nuestro trabajo 

veremos el efecto de dos variables relativas a los TT (orientación ideológica y 

autonomía con respecto a los partidos) y de una variable del entorno, que es el 

efecto de la campaña electoral en la elección de los temas y en el posicionamiento 

ante ellos por parte de los TT. Es previsible que, como ocurre en los partidos, 

estas variables incidan en la aportación al debate de las ideas que hacen los TT. 

No obstante, la relación de estos con el entorno ha sido menos estudiada frente 

a una literatura centrada en su influencia sobre las políticas públicas y la gober-

nanza (Stone 2004).

Nuestra primera hipótesis es que la contribución de los TT al debate de las 

ideas está condicionada por su naturaleza. En particular, su orientación ideológica y 

su posible vinculación a algún partido hacen variar la sensibilidad hacia los temas. 

Por un lado, se conjetura que las diferencias ideológicas entre los TT se reflejan 

en la selección de los asuntos. En particular, una mayor priorización de carácter 

social por parte de los TT progresistas, y de la estabilidad y el orden por parte de 

los conservadores. Por otro lado, es esperable que los TT partidistas presenten una 
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agenda comunicativa más próxima a los problemas de interés de los partidos a los 

que están vinculados.

Nuestra segunda hipótesis es que la campaña electoral influye en la con-

tribución al debate de las ideas de los TT. Como resultado del contexto electoral, 

se produce una reorientación hacia cuestiones específicamente relevantes en 

la campaña, a la vez que adoptan un posicionamiento más acusado respecto a 

estas.2 A su vez, se conjetura que esta reorientación estará motivada por la cam-

paña electoral mediada por la naturaleza del propio TT. Por una parte, tenemos  

la expectativa de que, nuevamente, la orientación ideológica pueda condicionar la 

elección y el posicionamiento ante los temas durante la campaña, y se constaten 

diferencias entre TT conservadores y progresistas. Por otra, es esperable que los 

TT partidistas, en un contexto electoral, presenten más variaciones en la priori-

zación y posicionamiento que aquellos no partidistas.

2. Think tanks en Chile y las elecciones de 2021

Las raíces de la tradición tecnocrática en América Latina han hecho que este no 

sea un terreno hostil ni para los expertos ni para su conocimiento (Garcé, López 

y López 2021). En la esfera política y en los procesos de definición de políticas 

públicas de Chile los TT tienen un papel relevante (Moreno 2010). Otro tanto 

sucede en la discusión de leyes (Vargas 2019). Según la famosa clasificación de 

McGann (2020), Chile ocupa el puesto 22 de los países con los TT más impor-

tantes del mundo. No se trata de un fenómeno nuevo y tampoco está actualmente 

circunscrito a una única orientación ideológica.

Los orígenes de los TT chilenos residen en los tecnócratas del periodo 

autoritario de Pinochet, los denominados Chicago boys. Rumié (2019) describe 

sus conexiones con el proceder técnico de los TT actuales de derecha. Durante 

la transición, algunas fundaciones nacionales próximas a la izquierda reci-

bieron apoyo de fundaciones internacionales (Gárate 2008) y se convirtieron 

en el refugio de académicos expulsados de universidades dominadas por el 

régimen (Brunner y Barrios 1987). Desde entonces, el crecimiento de TT en 

Chile ha sido progresivo. En los primeros años de los Gobiernos concerta-

cionistas, la centro-izquierda encontró en los TT el apoyo para diseñar sus 

políticas, mientras la derecha, que estaba fuera del poder, los tomó como un 

vehículo para agregar intereses (González y Valenzuela, 2014). Actualmente, 

2 Como se explicará en el apartado metodológico, el mayor posicionamiento de un TT se refiere 
a que aumentan los juicios de valor (favorables o desfavorables) en torno a un tema. Los 
contenidos son menos neutrales y hay más toma de posición.
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la participación de los TT en las decisiones de los Gobiernos, así como en la 

redefinición de las corrientes ideológicas, es indiscutible. Por ejemplo, la nueva 

derecha que se gestó alrededor del partido Evolución Política (Evópoli) se 

articula en torno a un TT, Horizontal (Alenda, Gartenlaub-González y Fischer 

2020). También los TT se han convertido en proveedores de burócratas y  

de cuadros para el Gobierno (Olivares et al. 2014).

La tabla 1 recoge los TT más relevantes hoy en Chile. Este mapa se ha 

construido a partir de la revisión de fuentes secundarias (Garcé, López y López 

2021; McGann 2020; Mendizábal y Sample 2009; Rumié 2019; entre otros) y la 

centralidad en el espacio público atribuida por los medios de comunicación a 

los diferentes TT.3 Como se aprecia, hay notables diferencias entre estos con 

respecto a su orientación ideológica4 y a su relación con los partidos políticos.5 

Pero también difieren en el periodo de creación: algunos como Corporación 

de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) tienen sus orígenes en el periodo 

autoritario y otros, como Libertad y Desarrollo, forman parte de una segunda 

etapa de generación de TT a partir de 1990 (Garcé, López y López 2021).

En este contexto, en noviembre de 2021 se celebró la primera vuelta 

de las elecciones presidenciales, junto con las elecciones parlamentarias y las 

elecciones de consejeros regionales, en Chile. Como telón de fondo, el esta-

llido social producido en 2019 había escenificado la ruptura entre la sociedad y  

el sistema político (Avendaño 2019; González y Le Foulon 2020; Morales 2020). 

Se puso de manifiesto el enfrentamiento entre establishment y antiestablishment, 

así como la falta de legitimidad de los partidos (Luna 2021).6 A esto le siguió un 

proceso constituyente (Heiss 2021) para el que los ciudadanos acudieron a las urnas 

meses antes de las presidenciales y que perduraba en el momento en que se cele-

braron las elecciones presidenciales y parlamentarias.7

3 Diversos artículos de prensa digital ofrecen una relación de los TT con destacada presencia en 
el debate político: Bakit y Cifuentes (2020), Piérola (2022) y Krohne (2022).

4 Se recurre a las etiquetas “conservadores” versus “progresistas”, utilizadas habitualmente para 
diferenciar la ideología de los actores sociales y políticos, incluidos los TT. Por ejemplo, Gárate 
(2008) considera que a los TT chilenos conservadores se los asocia con la derecha y la defensa 
del liberalismo económico desregulado y el “conservadurismo valórico”, mientras que a los 
progresistas se los vincula con la centro-izquierda y la defensa de un liberalismo más regulador 
e intervencionista, así como con un “liberalismo valórico” y el laicismo.

5 Se han adaptado los criterios de McGann y Weaver (2009). Son TT vinculados a partidos aquellos 
en los que se constata alguna de estas situaciones: i) dentro del directorio hay miembros leales a 
un partido; ii) presentan una agenda de contenidos ligados a la línea ideológica y programática 
de un partido; iii) reciben financiamiento de un partido; iv) desarrollan alguna actividad al 
servicio de un partido.

6 El detonante del estallido social fue la subida de la tarifa del transporte público. Dicho estallido 
alcanzó tal virulencia que se decretó el estado de emergencia y toque de queda.

7 En 2021 hubo también elecciones municipales y de gobernadores regionales.
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Tabla 1. Principales think tanks en Chile según orientación ideológica y vinculación o 
no a partidos políticos

Progresista Conservador

Vinculado a 

partido

Apruebo Dignidad
Casa Común
Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo
Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda
Democracia y Desarrollo
Fundación Chile 21
Fundación para la Democracia
Horizonte Ciudadano
Instituto de Ciencias A. Lipschutz
Instituto de Igualdad
Nodo XXI
Observatorio de Políticas Económicas
Océanos Azules
Rumbo Colectivo
Saberes Colectivos

Avanza Chile
Centro de Estudios Democracia y 
Progreso
Centro Democracia y Comunidad
Fundación Futuro
Fundación Jaime Guzmán
Horizontal
Ideas Republicanas
Instituto Libertad
Libertad y Desarrollo

No vincu-

lado  

a partido

Casa Común
Centro de Estudios para el Conflicto y la 
Cohesión Social
Centro de Estudios Sociales-Avanza
Cieplan
Corporación Proyecta-América
Espacio Público
Estudios de Nueva Economía
Fundación Red
Fundación Social
Fundación Sol
Instituto Políticas Públicas Expansivas

Centro de Estudios de Desarrollo
Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea (CERC)
Centro de Estudios Públicos
Centro Latinoamericano de 
Políticas
Económicas y Sociales
Centro UC. Políticas Públicas
Chile Siempre
Comunidad y Justicia
Fundación Chile Intercultural
Fundación Frei
Fundación Justicia y Democracia
Fundación para el Progreso
Fundación Paz Ciudadana
Fundación Piensa
Idea País
Instituto de Estudios de la 
Sociedad
Instituto Jorge Ahumada
Instituto Res Pública

Fuente: elaboración propia a partir de publicaciones especializadas (ie. Mendizábal y Sample 2009; 
Rumié 2019), webs de los TT y prensa digital.
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Cuatro pactos tuvieron lugar durante las elecciones parlamentarias y 

presidenciales de 2021. En todos ellos, la contribución de los TT fue notable. 

El primero de estos pactos es Apruebo Dignidad, que es la fusión de dos coa-

liciones del entorno de la izquierda: Coalición Frente Amplio y Coalición Chile 

Digno. El candidato de esta coalición, Boric, fue finalmente elegido presidente. 

Para ello contó con el apoyo de expertos procedentes de TT como Rumbo 

Colectivo, Observatorio de Políticas Económicas, Nodo XXI, Casa Común  

o Saberes Colectivos.8

Un segundo pacto es la coalición de derecha Chile Vamos, conformada 

por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) 

y un partido más joven, Evópoli. Se trata de una coalición que presenta una 

continuidad con la derecha tradicional chilena, pero que “difiere internamente 

sobre cuestiones postmateriales y relativas a valores, así como sobre algunos 

asuntos coyunturales relacionados con la actualidad política del país” (Alenda, 

Le Foulon y Suárez-Cao 2019, 12). Los TT más próximos a esta coalición 

de derecha tradicional son Avanza Chile, Instituto Res Pública, Libertad y 

Desarrollo, Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán, Fundación Futuro, 

Ideas Republicanas y Horizontal.

Un tercer pacto es la coalición Nuevo Pacto Social, heredera de la 

Concertación e integrada por partidos de centro-izquierda moderada como el 

Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) 

y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Algunos de los TT de esta coalición han 

sido el Instituto Igualdad, Horizonte Ciudadano, Fundación por la Democracia, 

Centro de Democracia y Comunidad, Centro de Estudios Democracia y Progreso, 

Fundación Chile 21, Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda y Océanos Azules.

El cuarto pacto es el Frente Social Cristiano, articulado por el Partido 

Republicano, de reciente creación, al que se suma el Partido Conservador 

Cristiano. Se trata de una derecha caracterizada como radical, que tiene como 

ejes de discusión la libertad económica, la defensa de la vida y el orden (Campos 

2021). El candidato de esta coalición, Kast, pasó a segunda vuelta, y fue final-

mente derrotado por Boric. Sus TT más cercanos son Idea País, Instituto de 

Estudios de la Sociedad, Fundación Justicia, Democracia, Fundación Frei, Centro 

de Estudios de Desarrollo y el Centro de Estudios de Realidad Contemporánea.

8 En un círculo menos próximo están Espacio Público, Fundación Chile 21 y el Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social; así como el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 
y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo.
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3. Metodología: selección de casos y técnica de análisis

Del conjunto de TT chilenos recogidos en la sección anterior se ha seleccionado 

una muestra de diez con el propósito de estudiar sus posiciones en temas so-

ciales y políticos, así como el efecto de la campaña. Para dicha selección se han 

tenido en cuenta dos criterios. Por un lado, se han incluido TT con presencia 

activa en el debate político de Chile durante el 2021, a partir de la revisión de 

prensa digital (ver nota 3). Por otro lado, se ha buscado una muestra repre-

sentativa de la variedad de TT existentes en el país en torno a los dos criterios 

antes utilizados: el ideológico (conservadores/progresistas) y la vinculación a  

un partido o una coalición política (independientes / vinculados a partidos  

o coaliciones). La tabla 2 presenta la relación de TT elegidos. Debajo de cada 

uno se señala el número de búsquedas en Google como un indicador para me-

dir la de por sí compleja labor de capturar relevancia de los TT (Kelstrup 2021).

Tabla 2. Think tanks chilenos seleccionados

Ideología progresista Ideología conservadora

Vinculado 
a partido o 
coalición 
política

Instituto de Ciencias A. Lipschutz, ICAL 
(Partido Comunista) 18.200

Instituto Igualdad (Partido Socialista) 
20.700

Nodo XXI (Apruebo Dignidad) 9.880

Fundación Jaime Guzmán, FJG 
(Unión Demócrata Independiente) 
4.480

Horizontal

(Evópoli) 2.890

Libertad y Desarrollo, LyD

(Unión Demócrata Independiente) 
35.100

No 
vinculado  
a partido

Centro de Estudios de Conflicto y 
Cohesión Social, COES 22.900

Fundación Sol 130.000

Fundación para el Progreso, 
FPP12.800
Instituto Res Pública, IRP 924

Nota: en cursiva, el número de resultados de búsquedas en Google (al 25 abril de 2022).

Fuente: elaboración propia.

El estudio de los posicionamientos de los TT seleccionados en torno a 

distintas cuestiones sociopolíticas se hace mediante un análisis de contenido, en 

nuestro caso de sus páginas web. El trabajo de Smolak y Castillo (2018) constituye 

un precedente de esta aproximación metodológica a los TT. Como es sabido, 

el análisis de contenido permite realizar inferencias de contenidos comunica-

tivos (Krippendorff 1990) y tiene una larga trayectoria de uso en el estudio de 

documentos y mensajes políticos, tales como la propaganda (Smith, Laswell y 
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Casey 2015) y los programas electorales (Budge, Robertson y Hearl 1987). Para 

su aplicación a nuestro objeto de estudio, se han acotado sus tres componentes 

fundamentales de la forma en que a continuación se detalla.

En primer lugar, se han definido las unidades de análisis, esto es, los ele-

mentos de la comunicación en los que se centra el análisis, que a su vez constan 

de tres componentes: unidades de muestreo, registro y contexto. Las unidades de 

muestreo corresponden a los contenidos comunicativos que pueden ser separados 

por el investigador y tratados de forma autónoma.9 En nuestro caso, los conte-

nidos con un formato más idóneo para capturar posicionamientos ante temas de 

coyuntura política son las noticias y los artículos de opinión publicados en prensa 

(normalmente por miembros o colaboradores del TT) y aquellos que los TT 

difunden en las páginas web con el fin de aumentar su impacto entre sus receptores, 

que pueden ser ciudadanos, técnicos, instituciones o medios de comunicación. 

Además, estos contenidos suelen tener mayor peso dentro de las páginas web.

Del conjunto de noticias y artículos de opinión se ha seleccionado una 

muestra adaptada a nuestro propósito de examinar el efecto de la campaña elec-

toral en el posicionamiento de los TT. Por un lado, se han escogido todas las 

noticias y artículos de opinión publicados en la página web de cada TT durante 

la campaña electoral (22 septiembre a 18 noviembre de 2021; 4-15 diciembre 2021). 

Por otro lado, todas las noticias y artículos de un periodo anterior a la campaña 

electoral (concretamente, de marzo a mayo de 2021) que publican estos TT.

Dentro de este conjunto de noticias y artículos de opinión hay unidades 

de registro, que en nuestro caso son las referencias a asuntos de la agenda política 

(por ejemplo, salud o empleo) sobre los que se posicionan los TT. Finalmente, 

para interpretar debidamente las unidades de registro se ubican en unidades de 

contexto. En concreto, se considerará la frase o el fragmento en el que aparece la 

referencia a un tema de la agenda política.

El segundo componente del análisis de contenido son las categorías 

de registro que permiten clasificar las unidades de registro. En este trabajo se 

emplean dos criterios de categorización. Por un lado, una clasificación temática 

de las diferentes cuestiones de la agenda política sobre la que se posicionan los 

TT. Aquí se ha recurrido a la sistematización que ofrece una pregunta de PELA 

(Proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina) sobre problemas nacionales. 

La pregunta mide el grado de preocupación de los parlamentarios latinoameri-

canos por problemas nacionales: inflación, inseguridad ciudadana / delincuencia,  

salud / y seguridad social, educación, derechos de los grupos étnicos y culturales, 

9 Pinilla (2012) detalla la variedad de productos comunicativos que generan los TT en el caso 
de Chile.
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desempleo y subempleo, medioambiente, conflictos entre los poderes del Estado, 

corrupción, narcotráfico, deuda externa, y desigualdades entre hombres y mujeres. 

Se trata de una clasificación sobre problemas que han generado una discusión 

politizada con divisiones perdurables de diferente intensidad en el electorado lati-

noamericano. Este es el caso del medioambiente (Ryan 2017), las cuestiones étnicas 

(Madrid 2005), la política de género (Smith y Boas Taylor 2020) o los temas econó-

micos y de inserción global (Malamud 2008), entre otros. Se usa esta clasificación 

para analizar los asuntos a los que prestan atención los TT en el periodo señalado.

Por otro lado, se ha incluido un criterio de clasificación de las unidades 

de registro basado en su tendencia, esto es, midiendo el sentido favorable, des-

favorable o neutro que presenta cada unidad en su contexto de comunicación 

(Smith, Laswell y Casey 2015). En nuestro caso, se trata de analizar cada refe-

rencia de un TT a una cuestión en su contexto (frase o párrafo) y determinar si  

la referencia va asociada a algún juicio de valor (a favor o en contra) o no (sentido 

neutro). La simple cuantificación resulta insuficiente y puede inducir a interpre-

taciones incorrectas. Por ejemplo, si dos TT sobresalen por la relevancia dada 

a la desigualdad de género, ello no significa que necesariamente compartan la  

misma visión de este problema. Un TT podría estar valorando positivamente 

las políticas a favor de la igualdad, mientras que el otro podría estar cuestio-

nándolas. En este caso, habría similitud en cuanto a la importancia de un tema 

dentro de sus agendas, pero diferencia en cuanto a la orientación dada.

A partir de estos dos criterios (temas y tendencia) se han codificado de forma 

manual las menciones a asuntos de la agenda. En primer lugar, se examina cada 

noticia y artículo de cada TT para determinar si hay una referencia o no a alguno/s 

de los doce temas y se asigna para cada asunto los valores 1 (sí referencia) o 0 (no 

referencia). En segundo lugar, cada mención explícita a un tema es clasificada según 

su tendencia, atribuyendo 1 a la referencia que presenta un sentido positivo (el TT 

expresa un juicio de valor favorable); -1 a la referencia que tiene un sentido negativo 

(con un juicio desfavorable); 0 a la de carácter neutro (ausencia de juicio favorable  

o desfavorable).10 El proceso de codificación ha seguido tres etapas: i) discusión entre 

los investigadores sobre los criterios de codificación; ii) codificación de las noticias 

y artículos de uno de los TT (a modo de pretest) por cada investigador y, posterior-

mente, una puesta en común; y iii) distribución de la codificación del conjunto de 

noticias y artículos entre los investigadores, y revisión final del trabajo realizado por 

uno de los investigadores.

10 Esta codificación permite considerar la tendencia como una variable fuzzy y calcular los valores 
promedio de la tendencia de cada tema por TT.
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El análisis de la información recopilada será de tipo cuantitativo, tras codi-

ficar las unidades de registro (referencias a asuntos sociopolíticos). A través de  

un programa estadístico (SPSS), se comparan los valores de cada TT en las cate-

gorías del análisis (temas y tendencia).

La tabla 3 muestra la cantidad de noticias y artículos de cada TT (unidades 

de muestreo) que fueron analizadas. Todas ellas se refieren exclusivamente a con-

tenidos relativos a alguno/s de los doce temas mencionados.

Tabla 3. Tamaño de la muestra de noticias y artículos de opinión de TT analizados.

ICAL
Igual-

dad
Nodo COES Sol FJG

Hori-
zontal

LyD FPP IRP

Noticias 0 0 3 16 1 15 1 59 7 5

Artículos 

de opinión
9 34 3 16 1 13 38 60 41 13

Total 9 34 6 32 2 28 39 119 48 18

Fuente: elaboración propia.

Con esta metodología se tratará de dar respuesta a nuestras preguntas 

de investigación. Por un lado, si el aporte de los TT al debate político está 

condicionado por su naturaleza, particularmente su orientación ideológica y su 

vinculación partidista. Por otro lado, si la campaña incide en la reordenación  

de la agenda de los TT y el posicionamiento ante estos. Asimismo, se examinará 

si la posible incidencia de la campaña está relacionada con la orientación ideoló-

gica y la vinculación partidista.

4. El efecto de la campaña en los think tanks chilenos

Cuatro temas sobresalen en las secciones analizadas de los sitios web de los TT: 

salud y seguridad social, conflictos entre poderes, inseguridad y desempleo. 

Estas cuestiones están relacionadas, en buena medida, con tres fenómenos que 

han marcado el debate político de Chile en los últimos años (Meléndez, Rovira 

y Sajuria 2021). En primer lugar, la presencia destacada de los problemas sociales 

(como desempleo, y salud y seguridad social), así como la inseguridad, se enmar-

can dentro de la agenda comunicativa de los TT en el contexto del estallido social 

de 2019. En segundo lugar, la redacción de una nueva constitución y un referén-

dum previsto para septiembre de 2022. Aunque las cuestiones discutidas en la 

Convención Constitucional son muy diversas, las cuatro mencionadas ocupan un 
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lugar relevante.11 Por último, la pandemia del COVID y su gestión han incidido 

significativamente en tal priorización, sobre todo de la salud.

Tabla 4. Prevalencia de temas en el conjunto de las publicaciones de los TT*

Salud y seguridad social 27,2 %

Conflictos entre poderes del Estado 27,2 %

Inseguridad 19,7 %

Desempleo 18,2 %

Educación 12,8 %

Medioambiente 11,6 %

Desigualdad de género 10,7 %

Inflación 10,7 %

Derechos de grupos étnicos y culturales 4,8 %

Corrupción 3,0 %

Deuda externa 0,9 %

Narcotráfico 0,3 %

Total de noticias y artículos de opinión 335

* Referencias a cada tema en relación con el total de noticias y artículos (en porcentajes).

Fuente: elaboración propia.

a. Priorización de temas según TT

La atención a los temas varía de unos TT a otros (tabla 5). Las diferencias se 

expresan tanto en el número como en la naturaleza de los asuntos que cobran 

relevancia. En relación con lo primero, cinco TT centran la atención en un 

número reducido de cuestiones (entre 1 y 3): LyD, FJC, COES y, sobre todo, 

FPP e IRP que tienen un discurso monotemático. Los cinco TT restantes 

prestan atención a problemas más diversos, y se destacan especialmente ICAL 

y Nodo XXI. Tras estas diferencias se aprecia la incidencia de la orientación 

ideológica: en el primer grupo todos son TT conservadores, a excepción de COES, 

mientras que en el segundo son progresistas, salvo Horizontal. En cuanto a la 

naturaleza de los temas, también se detectan diferencias relacionadas con  

la ideología. Así, entre los conservadores se registra la atención a los conflictos 

11 En muchas noticias y artículos de opinión sobre la Convención Constitucional publicados por 
los TT así se constataba.
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entre poderes12 y, en menor grado, a la inseguridad,13 mientras los progresistas 

se centran en los temas sociales, sobre todo, los de desempleo, educación, salud 

y seguridad social. Asimismo, el medioambiente y la desigualdad de género, 

relacionados con los nuevos clivajes sociales, tienen más proyección en las noticias 

y artículos de los TT progresistas. En el caso de un TT conservador, LyD, las 

referencias a estas cuestiones son prácticamente inexistentes.

Tabla 5. Mención de temas por TT (%)*

TT progresistas TT conservadores

ICAL Igualdad
Nodo 

XXI
COES Sol FJG

Hori- 

zontal
LyD FPP IRP

Salud y  

seguridad 

social

55,6 % 47,1 % 100 % 12,5 % 100 % 39,3 % 35,9 % 20,2 % 16,7 % 5,6 %

Conflictos 

entre  

poderes  

del Estado

0 % 8,8 % 0 % 25 % 0 % 17,9 % 5,1 % 32,8 % 45,8 % 66,7 %

Inseguridad 55,6 % 8,8 % 33,3 % 31,3 % 0 % 50,0 % 20,5 % 10,9 % 16,7 % 16,7 %

Desempleo 55,6 % 61,8 % 83,3 % 9,4 % 50 % 0 % 43,6 % 7,6 % 0 % 0 %

Educación 66,7 % 32,4 % 50 % 3,1 % 0 % 10,7 % 25,6 % 5,0 % 4,2 % 5,6 %

Medioam-

biente
22,2 % 44,1 % 50 % 9,4 % 0 % 10,7 % 25,6 % 1,7 % 2,1 % 0 %

Desigualdad 

de género
33,3 % 14,7 % 100 % 18,8 % 50 % 7,1 % 12,8 % 0,8 % 10,4 % 11,1 %

Inflación 11,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3,6 % 10,3 % 22,7 % 4,2 % 5,6 %

Derechos  

de grupos 

étnicos y 

culturales

33,3 % 8,8 % 16,7 % 3,1 % 0 % 10,7 % 10,3 % 0,8 % 0 % 0 %

12 Si bien los asuntos de esta temática son muy diversos, hay dos grandes ejes de controversia 
entre los TT. Por un lado, la dinámica de la relación entre distintos poderes estatales (tensiones 
entre Congreso y Ejecutivo, debilidad del Congreso ante el Ejecutivo, politización del Tribunal 
Constitucional, etc.). Por otro lado, el debate sobre reformas legales y constitucionales  
que afectan al sistema de pesos y contrapesos (poderes presidenciales, eliminación del Senado, 
atribuciones del Tribunal Constitucional, etc.).

13 Entre los TT conservadores, las referencias a la inseguridad giran principalmente en torno a los 
problemas de violencia y desorden público tras el estallido, algo que critican con contundencia. 
En cambio, desde los TT se aborda, en general, este tema de forma más neutral y equidistante, 
tratando de comprender los orígenes de esta problemática. En comparación con los TT 
conservadores, los progresistas apuntan en mayor medida a otros aspectos de inseguridad no 
circunscritos al estallido, como la violencia de género.
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TT progresistas TT conservadores

ICAL Igualdad
Nodo 

XXI
COES Sol FJG

Hori- 

zontal
LyD FPP IRP

Corrupción 0 % 8,8 % 0,0 % 0 % 0 % 0 % 17,9 % 0 % 0 % 0 %

Deuda  

externa
11,1 % 2,9 % 0 % 0 % 50,0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Narcotráfico 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2,6 % 0 % 0 % 0 %

Total de  

artículos
9 34 6 32 2 28 39 119 48 18

* Porcentaje de referencias a cada tema en relación con el total de noticias y artículos.
Fuente: elaboración propia.

En general, las diferencias en la priorización de temas entre TT resultan 

congruentes con postulados ideológicos. Así, la ideología conservadora es prudente 

frente al cambio social, pues trata de preservar el orden y la estabilidad, y con un 

planteamiento distante, e incluso contrario, a la redistribución social; en cambio, la 

ideología progresista está mucho más predispuesta a reformas políticas y sociales 

en profundidad, y otorga un papel central a la justicia social (Rivero 2020). Según 

todo ello, la variable orientación ideológica cuenta con capacidad discriminante 

respecto a la priorización de temas. No ocurre lo mismo con la variable vinculación 

partidista. Baste indicar un ejemplo: dentro de la categoría de TT no vinculados a 

partidos figuran tanto los que tienen una agenda comunicativa monotemática (FPP 

e IRP) como los que tienen una agenda más heterogénea (Fundación Sol y COES).

Además de analizar y comparar las agendas de los TT, se examinará si 

la campaña electoral tiene algún efecto en la configuración de estas. La tabla 6 

muestra diferencias entre la agenda comunicativa de los TT durante la precam-

paña y la campaña. En la precampaña el abanico de temas abordados por los TT 

era mayor, y el más destacado era el de salud y seguridad social. Durante la cam-

paña hay dos asuntos que tienen protagonismo: la inseguridad y, sobre todo, los 

conflictos entre poderes (un 37,4 % del total de artículos hace referencia a esto). 

Sin duda, la relevancia de estos dos problemas está asociada a dos fenómenos 

que, tal y como mencionábamos anteriormente, han marcado la política chilena 

reciente: el estallido social de 2019 y el plebiscito constitucional de 2020, junto con 

el trabajo posterior de la Convención Constitucional. Adicionalmente, algunas de  

las problemáticas abordadas en la precampaña pierden interés y en algunos 

casos reciben una atención muy reducida (por ejemplo, desigualdad de género, 

salud y seguridad social, y desempleo). Por lo tanto, se evidencia que los TT han 

reorientado la priorización de temas durante la campaña, y han concedido más 
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atención a aquellos asuntos que predominan en el debate nacional (conflicto 

entre poderes e inflación).

Tabla 6. Mención de temas en el conjunto de TT por periodo político*

Precampaña Campaña

Conflictos entre poderes del Estado*** 21,2 % 37,4 %

Corrupción 3,3 % 2,4 %

Derechos de grupos étnicos y culturales 3,8 % 6,5 %

Desempleo*** 23,1 % 9,8 %

Desigualdad de género** 13,7 % 5,7 %

Deuda externa 1,4 % 0 %

Educación 14,6 % 9,8 %

Inflación** 8 % 15,4 %

Inseguridad 17,9 % 22,8 %

Medioambiente 11,8 % 11,4 %

Narcotráfico 0,5 % 0 %

Salud y seguridad social*** 33 % 17,1 %

Total de artículos y noticias 212 123

* Referencias a cada tema en relación con el total de noticias y artículos (en porcentajes).

** y *** indican niveles de significación de 95 % y 99 % respectivamente.

Fuente: elaboración propia.

La tabla 7 muestra la capacidad discriminante de la orientación ideoló-

gica de los TT en la priorización de los temas en una campaña electoral. Los 

TT aparecen distribuidos según su ideología, conservadora o progresista, y 

se compara en cada grupo la presencia/ausencia de los diferentes asuntos en 

la precampaña y en la campaña. Aunque en los dos grupos de TT se observa 

el mismo patrón de un aumento, durante la campaña, de las referencias a 

los conflictos entre poderes y de una disminución de las alusiones a salud 

y seguridad social, hay diferencias con respecto a los demás asuntos. Mientras 

que entre los TT conservadores la campaña no altera de forma significativa la 

priorización de los otros ocho temas, entre los progresistas se produce una variación 

destacada en cuatro de ellos: desciende la atención a las cuestiones de desempleo, 

educación y desigualdad de género, mientras aumenta la atención a la inseguridad. 

En otras palabras, los TT progresistas han prestado, durante la campaña, menos 
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atención a algunas de las temáticas más características de su ideología y programa 

(las cuestiones sociales) y se han volcado sobre asuntos institucionales que estaban 

en el centro del debate nacional.

La tabla 8 muestra la escasa incidencia de la vinculación partidista durante 

la campaña en la priorización de temas. Al analizar si esta varía de la precampaña 

a la campaña, no se observan patrones diferenciados en función de si los TT 

están vinculados o no a un partido. Tanto entre los TT independientes como en 

los partidistas, cuatro asuntos han experimentado variaciones destacadas desde 

la precampaña a la campaña, de los que uno es común, salud y seguridad social 

(en ambos casos baja la atención a este en la campaña).

b. Tendencia de las referencias según TT

Como hemos visto, la campaña electoral ha incidido en la priorización de los 

temas abordados por los TT. Se trata de ver, ahora, si la campaña ha influido 

también en el posicionamiento ante estos. Para ello, se analiza la tendencia de las 

referencias, esto es, se evalúa si en cada referencia se registra una toma de posi-

ción por parte del TT. La toma de posición puede ser a favor (tendencia positiva,  

con valor 1), en contra (negativa, con valor -1) o neutra (sin juicios de valor, con 

valor 0). Las categorías positiva, negativa y neutra de la tendencia corresponden a 

una mera distinción analítica (Smith, Laswell y Casey 2015).

Para realizar un análisis coherente de la tendencia de las referencias a cada 

materia, hemos cambiado algunas etiquetas de la clasificación de PELA, para que 

correspondan a aquellos asuntos percibidos, en general, como problemáticos y 

que requieren una política pública. Así, en sintonía con las etiquetas originales 

de inseguridad o desempleo, se han sustituido otras como las de educación y 

medioambiente por problemas en educación y problemas en medioambiente.

El gráfico 1 ofrece un recuento general de la tendencia de las referencias 

a los temas según el periodo electoral, a excepción de la deuda externa y el nar-

cotráfico (ausentes en las agendas de los TT durante la campaña). La categoría 

predominante de la tendencia es negativa tanto en la precampaña como en la 

campaña electoral, lo que resultaba esperable, dado que las cuestiones exami-

nadas son percibidas generalmente como problemas que deben gestionarse o  

a los que hay que dar una solución. Nuestra expectativa era que los asuntos durante 

la campaña adoptasen una tendencia más negativa, dado que durante este periodo  

se debate sobre aquellos que suscitan preocupación social y sobre los que se plan-

tean compromisos de atención. Sin embargo, los datos no muestran variaciones 

significativas en la tendencia de las temáticas entre la precampaña y la campaña.
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Gráfico 1. Tendencia de referencias a temas (en conjunto de TT) por periodo político*

23,8 %

10,1 %

66,1 %

25,4 %

14,0 %

60,7 %

Neutra Positiva Negativa

Precampaña Campaña

* Porcentajes de referencias según tendencia (neutra, positiva o negativa) sobre el total de refe-
rencias a 10 temas.

Fuente: elaboración propia.

A fin de examinar si el efecto de la campaña en la tendencia de los temas 

puede estar afectado por la orientación ideológica se ha elaborado la tabla 9, en 

la que se comparan los promedios de los valores de cada grupo de TT en los dos 

momentos políticos (campaña y precampaña). De nuevo, se constata la poca varia-

bilidad de la tendencia de las temáticas entre la precampaña y la campaña. Así, entre 

los TT conservadores solo en dos cuestiones se produce un cambio significativo de 

la tendencia (derechos de grupos y medioambiente), mientras que entre los progre-

sistas no hay ninguna variación significativa. De manera que la variable orientación 

ideológica no condiciona el efecto de la campaña en la tendencia de la valoración 

de los temas. Asimismo, se muestran las diferencias en las sensibilidades de los TT 

conservadores y de los progresistas en cuatro problemáticas sociales (desempleo, 

derechos colectivos, educación, y salud y seguridad social), en las dos relativas a 

nuevos clivajes (desigualdad de género y medioambiente) y en la de conflictos entre 

poderes. Las puntuaciones de los TT conservadores se sitúan, por lo general, en 

torno al 0, mientras que las de los TT progresistas son más negativas. Es decir, los TT 

progresistas toman con mayor frecuencia una posición negativa ante estos asuntos 

que los conservadores, pues destacan en mayor medida sus aspectos problemáticos y  

la necesidad de acciones de mejora. El contraste más llamativo lo encontramos en lo 

que respecta a la desigualdad de género y los conflictos entre poderes. En el primer 

caso, los TT conservadores evidencian posiciones críticas frente al discurso 

de la igualdad de género (en sentido inverso, expresan una mayor tendencia 

positiva hacia la desigualdad de género), mientras que los progresistas ensalzan 
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este tipo de discurso (inversamente, tienen una mayor tendencia negativa hacia 

la desigualdad de género). En el segundo caso, mientras los TT conservadores 

consideran necesarias las relaciones entre poderes en una democracia, 

especialmente los mecanismos de pesos y contrapesos, los progresistas subrayan 

los conflictos que desencadenan tales relaciones.

La vinculación partidista tiene escasa capacidad discriminante.14 

Únicamente destaca la variación en la tendencia de las referencias a los temas 

desde la precampaña a la campaña, en el caso de los TT independientes (desigual-

dad de género) y otra en el de los TT partidistas (derechos colectivos). Asimismo, 

el contraste entre TT partidistas e independientes respecto a la tendencia de las 

referencias solo tiene diferencias significativas en dos asuntos, desigualdad de 

género, y salud y seguridad social, en los que los TT partidistas se posicionan 

con más énfasis a favor de medidas para afrontarlos.

En síntesis, son cuatro los hallazgos del análisis de contenido. Primero, 

la elección de los temas dentro de las estrategias comunicativas de los TT está 

asociada a la coyuntura del país y, particularmente, a los problemas que pre-

dominan en el debate político. Los TT han adecuado su agenda comunicativa 

a la de la campaña electoral. Segundo, esta reorientación de la agenda varía 

notablemente entre unos TT y otros, sobre todo en lo que se refiere a la priori-

zación de las distintas cuestiones. Tercero, la orientación ideológica de los TT 

es una variable clave para comprender la priorización de los asuntos y el posi-

cionamiento ante estos. Asimismo, ayuda a entender cómo los TT adaptan su 

discurso político en el contexto de la campaña. Cuarto, la vinculación partidista 

no resulta una variable explicativa de la agenda de los TT.

Por lo tanto, nuestra primera hipótesis se cumple parcialmente al mostrarse 

que la orientación ideológica tiene un impacto sobre la agenda de temas de los 

TT. Nuestra segunda hipótesis se confirma también parcialmente al evidenciarse 

que los TT se adaptan a la coyuntura y se producen diferencias en función de 

la orientación ideológica en el modo en que “entran en campaña”, tanto por los 

problemas priorizados como por el posicionamiento ante ellos. Sin embargo, la 

vinculación con un partido, con los datos analizados, no discrimina ni sobre los 

temas abordados por los TT partidistas ni afecta la reorganización de la agenda 

de estos en el contexto de la campaña.

14 No se adjunta tabla por no registrarse efecto relevante.
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Conclusiones

Los TT son organizaciones cuyo objetivo es generar ideas, análisis e investiga-

ciones con el fin de promover el debate sobre los temas de la agenda pública e 

influir en las políticas públicas. Este trabajo ha estudiado su contribución en 

Chile, así como los determinantes de su participación pública en un contexto de 

campaña electoral.

El análisis de la comunicación de los sitios web de diez TT ha mostrado 

que la priorización de los asuntos presenta variaciones y que la ideología de los 

TT constituye un elemento diferenciador que hace converger a progresistas y a 

conservadores, respectivamente. El discurso de los TT conservadores gira alre-

dedor de dos cuestiones, conflictos entre poderes e inseguridad. Los progresistas 

centran la atención en una mayor diversidad de problemas, con especial énfasis 

en los sociales (sobre todo, desempleo, educación, salud y seguridad social)  

y, en menor medida, los relativos a los nuevos clivajes (como medio ambiente y 

desigualdad de género). Asimismo, el posicionamiento de los TT ante cada uno de 

estos asuntos muestra diferencias: los progresistas los contemplan de forma mucho 

más crítica y más reivindicativa, al remarcar la necesidad de medidas y reformas.

El estudio ha puesto de relieve que, ante la coyuntura electoral, los TT 

entran en campaña. Estos adaptan sus agendas al contexto de las elecciones  

y realizan contribuciones destacadas al debate político, lo que se concreta en una 

reorientación de los temas priorizados, de modo que se presta mayor atención  

a los asuntos más destacados del debate nacional, especialmente los vinculados al 

estallido y la reforma constitucional. En los TT progresistas se aprecia más este 

reenfoque, al reducir la atención, durante la campaña, a los problemas sociales 

en favor de aquellas preocupaciones que destacaban en el debate nacional. El 

posicionamiento no experimenta, en general, notables variaciones durante la 

campaña. Una de las consecuencias de este hallazgo es que, en un análisis sobre 

escenarios electorales, así como en trabajos sobre comportamiento electoral, la 

consideración de las estrategias de los TT puede aportar información que, habi-

tualmente, no es incluida.

Con la evidencia empírica disponible, no se puede afirmar que la condi-

ción de TT partidista incida en la configuración de su agenda comunicativa. El 

análisis no registra diferencias significativas con respecto a los temas discutidos 

por parte de unos y otros TT, ni tampoco que el periodo electoral los afecte 

de forma diferente. Ello apunta a que, más allá de los vínculos partidistas de 

algunos TT chilenos, estos poseen una agenda propia y desarrollan un tra-

bajo autónomo. De todas formas, hay muchos aspectos poco conocidos sobre 

las relaciones entre TT y partidos en Chile que merecen ser estudiados. Así,  
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sería necesario investigar sobre el grado de sintonía entre los discursos de los par-

tidos y los TT para dimensionar su aportación a la estructuración programática. 

También sería pertinente evaluar si la intensidad y las formas de vinculación con 

los partidos por parte de los TT chilenos ha disminuido en los últimos tiempos. 

Los datos aquí presentados muestran de forma novedosa la entrada de los TT 

en las campañas electorales con diferencias entre los conservadores y los progre-

sistas, y acreditan el interés de profundizar en esta línea de trabajo.
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