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¿Cómo cubrieron los medios el 
golpe militar, la Unidad Popular, la 
figura de Allende y de Pinochet a 
cincuenta años del golpe de Estado?
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¿Cómo dichos encuadres perpetúan 
(o no) las nociones del evento en la 
memoria colectiva?
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P I 2
¿Cómo los medios de comunicación 
encuadran las noticias sobre los 50 
años del golpe de Estado ?

Estudiar cómo los medios de 
comunicación encuadran las noticias 
sobre los 50 años del golpe de 
Estado  (Meriläinen y Vos, 2013), y 
cómo dichos encuadres perpetúan (o 
no) las nociones del evento en la 
memoria colectiva (Halbwachs, en 
Schwalbe, 2007). 
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1
La teoría del encuadre 

de Entman (1992, 
1993) explica cómo 

los medios moldean la 
percepción pública al 

definir problemas, 
causas, juicios y 

soluciones (Goffman, 
1974).

2
Entman destaca cuatro 

funciones en los 
encuadres mediáticos 

que orientan la 
interpretación pública 

de eventos y problemas 
(Reese, 2001; Chong & 

Druckman, 2007).

3Gamson y Modigliani 
(1989) argumentan que 

los encuadres seleccionan 
ciertos elementos y 

omiten otros, influyendo 
en cómo el público 
percibe la realidad 

(Iyengar, 1991).

6
Los encuadres se 
adaptan a situaciones 
sociopolíticas, reflejando 
intereses y necesidades 
mediáticas en períodos 
de crisis (Gitlin, 1980; 
Semetko & Valkenburg, 
2000).

5

Los encuadres moldean el 
discurso público y 
determinan el rango de 
ideas que el público percibe 
(Entman, 2004), con 
impacto directo en temas 
sociales en Chile 
(Valenzuela & Arriagada, 
2011).

4 Los encuadres, condicionan 
la interpretación e 
importancia que el público 
asigna a ciertos temas. 
(Scheufele & Tewksbury, 
2007).



ENCUADRE 
MAESTRO
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B e n f o r d ,  
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Por ejemplo, el 
encuadre 
maestro de los 
“derechos” fue 
usado por el 
movimiento por 
los derechos 
civiles en 
Estados Unidos. B e n f o r d  &  

S n o w ,  2 0 0 0

Este encuadre 
también se ha 
usado en luchas por 
los derechos de ¡as 
mujeres y de la 
comunidad LGBTQ+

S n o w ,  
R o c h f o r d ,  
W o r d e n  y  
B e n f o r d  
( 1 9 8 6 )  

Existen diversas clasificaciones 
de encuadres en la literatura. El 
presente estudio utiliza la 
clasificación de encuadres 
maestros (master frames), que 
analiza aspectos compartidos 
por diversos movimientos 
sociales. 

S n o w ,  2 0 0 4

Un encuadre maestro es 
aquel lo suficientemente 
amplio para abarcar diversas 
causas y movimientos.



MEMORIA COLECTIVA



La memoria se articula como un vínculo cultural 
que mantiene a las sociedades unidas y hace sentir
a sus individuos parte de esta (Anderson, 1993)
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Las memorias individuales y las interacciones 
múltiples al interior de la sociedad están fluyendo 
de forma constante en marcos sociales y relaciones 
de poder (Jelin, 2002).
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Tanto la memoria individual como la colectiva 
están inmersas en una dinámica de constante 
construcción y cambio (Garde-Hansen, 2011).
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La memoria no es una sola, y dentro de una 
sociedad pueden convivir diferentes memorias, las 
cuales suelen ser problemáticas (Nora, 1984).
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Las memorias están fuertemente moldeadas por 
los recuerdos propios, aquellos que son heredados 
o los recuerdos memoriales (Apel, 2002).
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La memoria colectiva se define como “el conjunto de 
las huellas dejadas por los acontecimientos que han 
afectado al curso de la historia de los grupos 
implicados que tienen la capacidad de poner en 
escena esos recuerdos comunes con motivo de las 
fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” 
(Ricoeur, 1999, p. 19).
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NOSTALGIA 
AUTORITARIA



I. La "nostalgia autoritaria" se refiere a un fenómeno
social en el que sectores de la población desarrollan
una visión idealizada de un pasado dictatorial, 
particularmente cuando éste estuvo marcado por un 
crecimiento económico notable y una transición
política sin violencia. 

II. Esta tendencia suele darse en contextos donde la 
dictadura es percibida como un período de orden y 
prosperidad, lo que lleva a una inclinación ideológica
favorable hacia el régimen, en especial si las 
generaciones posteriores no vivieron sus aspectos
represivos en carne propia (Kim-Leffingwell, 2021).

III. En estos casos, la nostalgia autoritaria puede influir
en la opinión pública, fomentando actitudes
prodictatoriales que idealizan los logros económicos, 
a menudo ignorando o minimizando los abusos de 
derechos humanos y la falta de libertades durante el 
período dictatorial.



MUESTRA - 
NOTICIAS A LOS 50 
AÑOS DEL GOLPE:

ANÁLISIS UAR



El Centro de Estudios de Medios de la UAR usó la base de datos de GlobalNewsGroup. Dada la alta 
cantidad de resultados, acotaron la muestra inicial a veinte medios escritos, digitales y de televisión, 

“representativos del grueso del universo mediático nacional”: Canales de televisión abierta: TVN, 
canal 13, Mega, Chilevisión. Prensa en papel: El Mercurio, La Tercera, La Segunda, Diario Financiero, 

Las Últimas Noticias. Medios digitales: El Mostrador, Emol.com, La Tercera.com, Cooperativa.cl, El 
Ciudadano, El Desconcierto, The Clinic, Biobiochile.cl, El Líbero, La Cuarta.com y Ex Ante. 

Limitaron los centros de interés a los siguientes términos: Allende; Pinochet/pinochetismo; golpe de 
Estado; dictadura; pronunciamiento militar; 50 años del golpe y Unidad Popular. Esto resultó en una 

muestra acotada, que finalmente fue depurada con un proceso de descarte centrado “en el criterio del 
alcance de nombre (en los casos de Allende y Pinochet) y en las noticias internacionales 

(especialmente en el término dictadura)”. 

ANÁLISIS UAR



Mes Muestra Inicial Muestra acotada Corpus

Julio 6.572 1.900 1.372

Agosto 10.627 2.538 1.961

Septiembre 16.939 No disponible 3.073



I) La dictadura como primera línea de defensa, absolutamente sobrepasada por la verdad judicial de las atrocidades cometidas
por los agentes del Estado.

II) La figura de Pinochet: intentos de sacarlo de la agenda por ser una línea poco defendible a pesar de haber
muerto en la impunidad. “DICTADURA SIN DICTADOR”

III) Salvador Allende, con intentos de desacreditarlo por su “ambigu ̈edad” frente a la violencia revolucionaria. 

IV) La Unidad Popular. Una línea defensiva reforzada por los problemas económicos del período, “dictadura marxista”. 

V) El modelo de desarrollo. Línea blindada por todos los sectores favorecidos, especialmente por el poder económico del 
empresariado, los cómplices activos y pasivos de la dictadura, y todos quienes usufructúan de aquél.



Incremento en Cobertura:

• La cobertura mediática sobre los 50 años del golpe aumentó
entre julio y septiembre de 2023.Temas destacad os incluyeron
los fallecimientos de Belisario Velasco y Guillermo Teillier.

Posturas de los Medios:

• Medios corporativos mantuvieron una postura neutra sobre la 
dictadura y el golpe. Medios alternativos profundizaron
levemente en el tema.

Percepción de Salvador Allende:

• Aumento de menciones negativas sobre Allende en agosto, 
vinculadas a la declaración de la Cámara de Diputados de 
1973.

Percepción de Pinochet:

• Incremento en menciones negativas, relacionadas con la 
película "El Conde" y archivos desclasificados de EE.UU.

Unidad Popular:

• Menciones positivas sobre la Unidad Popular fueron
fragmentadas y no estratégicas. La amenaza de la derecha se 
presentó implícitamente en algunos medios.

Modelo Económico:

• Opiniones sobre el modelo económico actual fueron marginales
en la agenda mediática. Medios corporativos enaltecieron el 
modelo, centrando en violaciones de derechos humanos.

Memoria Colectiva:

• Medios evitaron profundizar en heridas del pasado, vinculando
la conmemoración a hechos actuales.



METODOLOGÍA
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EN PROCESO: DECISIÓN DE ANALIZAR PREVIAMENTE 94 NOTICIAS 
DE LAS 3.073 RECOPILADAS EN SEPTIEMBRE 
(95% DE CONFIABILIDAD CON UN MARGEN DE ERROR DE 10%) 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS QUE REFLEJEN LOS ASPECTOS CLAVE DE “UNA 
DICTADURA SIN DICTADOR”.

• Economía: noticias que mencionan o comparan el crecimiento económico 
de la dictadura.
• Orden y estabilidad: menciones de orden público y seguridad.
• Ausencia de líderes específicos: referencias que no mencionan 
directamente a Pinochet, pero sí al “gobierno” o “junta militar”.
• Neutralidad histórica: lenguaje neutral en torno a las figuras y 
acontecimientos del período.

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ENCUADRE EN CATEGORÍAS 
SEGÚN LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN UN ENCUADRE, COMO ENTMAN 
(1993) RECOMIENDA:

• Definición de problema: ¿cómo presenta el medio el tema de la dictadura? 
(Como "un periodo de estabilidad" o "un régimen autoritario").

• Interpretación de causas: ¿a qué atribuye el medio los logros o 
problemas asociados a la dictadura?
• Evaluación moral: ¿hay un juicio explícito o implícito sobre la época o sus 
actores?
• Propuestas de solución o recomendaciones: ¿existen sugerencias sobre 
cómo debería recordarse o interpretarse ese período?



DISCUSIÓN
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