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Resumen: El dossier tiene lo objetivo de explorar y comprender, por medio 

de investigaciones empíricas, qué elementos específicos de la 

movilización permiten entender las formas de vida de las juventudes, al 

mismo tiempo que las singularidades de los ciclos políticos y las formas de 

movilización colectiva latinoamericanos desde una perspectiva 

generacional. Como resultado, reunimos cuatro artículos con estudios de 

casos de movilizaciones juveniles en América Latina, específicamente 

dos de Argentina, uno de Brasil y uno de Chile. Destacamos de los 

trabajos la importancia de las luchas feministas que socializaron 

políticamente a jóvenes que pasaron a luchar por otras demandas, como 

el tema ambiental, sin dejar de lado las desigualdades relacionadas con 

el mundo del trabajo. Las estrategias de los movimientos presentados 

también revelan la importancia de la interacción con las instituciones 

estatales. 
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The die is cast: Youth, mobilizations and politics in Latin 

America in the post-pandemic scenario 

 

Abstract: The dossier aims to explore and understand, through empirical 

research, which specific elements of mobilization allow understanding the 

ways of life of youths, as well as the singularities of political cycles and Latin 

American forms of mobilization from a generational perspective. As a 

result, we gathered four articles with case studies of youth mobilizations in 

Latin America, specifically two from Argentina, one from Brazil and one 

from Chile. We highlight in the texts the importance of feminist struggles 

that politically socialized young people who started to fight for other 

demands, such as the environmental issue, without leaving aside the 

inequalities related to the world of work. The strategies of the movements 

presented also reveal the importance of interaction with state institutions. 

 

Keywords: Youth; Social Movements; Generation. 

 

 

A sorte está lançada: Juventude, mobilizações e 

política na América Latina no cenário pós-pandemia 

 

Resumo: O dossiê tem como objetivo explorar e compreender, por meio 

de pesquisas empíricas, que elementos específicos de mobilização 

permitem compreender os modos de vida das juventudes, bem como as 

singularidades dos ciclos políticos e as formas de mobilização latino-

americanas sob uma perspectiva geracional. Como resultado, reunimos 

quatro artigos com estudos de caso de mobilizações de jovens na 

América Latina, especificamente dois da Argentina, um do Brasil e outro 

do Chile. Destacamos nos textos a importância das lutas feministas que 

socializaram politicamente jovens que passaram a lutar por outras 

demandas, como a questão ambiental, sem deixar de lado as 

desigualdades relacionadas ao mundo do trabalho. As estratégias dos 

movimentos apresentados também revelam a importância da interação 

com as instituições estatais. 

 

Palavras-chave: Juventude; Movimentos Sociais; Geração. 
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Introducción 

 

Las juventudes han sido objeto de indagaciones desde los años 50 

del siglo pasado y su estudio se profundizó y diversificó a lo largo 

de la última década. Esto permitió construir planteamientos 

innovadores y alternativos para aprehender el significado y el 

alcance de la condición juvenil. Los aportes de las miradas 

sociológicas muestran el carácter de constructo social de la 

juventud y de las múltiples maneras de experimentarla en función 

de las desigualdades sociales. En este sentido, de acuerdo con los 

consensos en la literatura, optamos por hacer referencia a las 

juventudes en plural, conscientes de que las definiciones, las 

maneras de vivir y experimentar la condición juvenil varían entre 

países o regiones, pero sobre todo al interior de una misma 

sociedad (Araujo y Perez, 2023).  

 

Las juventudes fueron protagonistas de diferentes ciclos de 

protestas y movilizaciones en los últimos años en América Latina y 

el Caribe. La defensa del medio ambiente, las luchas por mayores 

derechos hacia mujeres, negros, pueblos indígenas y poblaciones 

LGBTIQ+ son expresión de ello. No obstante, las juventudes 

vinculadas con sectores liberales, libertarios y conservadores, viejas 

y nuevas derechas, también adoptaron formas de visibilización y 

movilización en las calles que buscan impugnar o restringir dicha 

ampliación de derechos, como se observa en algunos 

movimientos racistas o en los autodenominados movimientos “pro-

vida” (Araujo, Barros y Perez, 2023, Vázquez, 2022 y 2023). 

 

Ante este escenario nos preguntamos cómo el estudio de las 

juventudes y su configuración política generacional ayudan a 

comprender el escenario contemporáneo. Con tal objeto 

convocamos a este dossier, con el que procuramos explorar y 

comprender, por medio de investigaciones empíricas, qué 

elementos específicos de las diferentes movilizaciones permiten 

entender sus formas de vida, las formas de movilización colectiva 

con perspectiva generacional y las singularidades que presenta su 

activismo en el seno de ciclos políticos más amplios. 
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En este dossier reunimos cuatro artículos en los que se socializan 

resultados de estudios de casos de movilizaciones juveniles en 

América Latina, dos de los trabajos abordan el contexto de 

Argentina, uno el de Brasil y otro de Chile. El dossier espera hacer 

una contribución a la comprensión del activo escenario de la 

movilización política en América Latina, con un aporte específico 

a la comprensión de las dinámicas de cambio social vistas desde 

un prisma generacional. 

 

Sobre los textos del dossier  

 

El primer artículo del dossier se titula “Jóvenes y nuevas expresiones 

del sindicalismo en Chile: el caso de la comida rápida” de 

Guillermo Rivera-Aguilera (Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso) e Isidora De la Barra-Eltit (Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso). El trabajo analiza la participación política 

de los sindicatos de comida rápida y sus formas de expresión en las 

redes sociales. Las categorías presentadas buscan visibilizar la 

precariedad laboral que viven los trabajadores jóvenes. Estas 

experiencias de trabajo precario son un motor en los jóvenes para 

el agenciamiento colectivo por medio de estrategias de 

autoorganización impulsadas desde jóvenes trabajadores 

sindicalizados. 

 

El segundo artículo del dossier, “Representación política de las 

juventudes y movilización de mujeres en la Argentina (2015-2022). 

Legisladoras en ámbitos subnacionales”, cuenta con la autoría de 

Alejandro Cozachcow (CONICET – Universidad de Buenos Aires) y 

de Eduardo Pereyra (CIECS (CONICET y UNC)/UCC). El estudio 

aborda los efectos del proceso de movilización de mujeres en 

Argentina en la representación política de jóvenes en el ámbito 

legislativo subnacional. El artículo muestra, en primer lugar, que los 

factores institucionales moldean y configuran las relaciones entre 

movilización política juvenil y representación política. En segundo 

lugar, el trabajo da cuenta de las tensiones existentes entre 

género, generaciones y representación política. Cuestión que es 

reconocida por las personas entrevistadas y que forma parte del 

quehacer político al interior de las cámaras. 
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En tercer texto del dossier, “Mas a arte da juventude é resistir!”: a 

reorganização coletiva dos movimentos sociais de juventude rural 

e a criação da Plataforma de Lutas da Juventude”, de Marcos 

Aurélio Freire da Silva Júnior (Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro) y Joana Tereza Vaz de Moura (Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte) aborda las resistencias emprendidas por los 

jóvenes del mundo rural frente a los retrocesos promovidos en el 

campo de los derechos por la administración Jair Bolsonaro en 

Brasil. El trabajo muestra el proceso de rearticulación de los 

movimientos sociales juveniles rurales en el sentido de reorganizar 

el campo político para la elaboración de un proyecto de ley 

dirigido a la juventud. 

 

Finalmente, el trabajo ““Somos más que el agua que nos une”: 

activismos juveniles en los conflictos socioambientales en 

Mendoza, Argentina” de María Seca (Instituto de Ciencias 

Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) – CONICET) y 

Mariano Salomone (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 

Ambientales (INCIHUSA) – CONICET) analiza la experiencia de “les 

pibes autoconvocades” de San Carlos en Mendoza. El estudio 

aborda las determinaciones histórico-sociales que organizan su 

experiencia como grupo y la manera en que esto configura tanto 

una práctica política como la formulación de ciertas demandas. 

 

Los trabajos presentados deben ser leídos de forma situada y 

contextual, considerando el impacto de algunos hitos 

sociopolíticos de los últimos años que ayudan a comprender las 

temáticas abordadas, así como los resultados encontrados. En 

primer lugar, es importante señalar las disputas de proyectos 

políticos más a la izquierda o a la derecha en América Latina. A 

mediados de la primera década del siglo XXI, diversos proyectos 

progresistas ascendieron al poder en varios países de América 

Latina, durante la llamada Marea Rosa (Perez, 2021), y 

permanecieron en el poder alrededor de quince años. El escenario 

comenzó a cambiar a partir del impeachment a Dilma Rousseff en 

Brasil en 2016 y la elección de presidentes más alineados con los 

ideales de la centro-derecha, como el gobierno de Mauricio Macri 
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en Argentina (2015) y Pedro Kuczynski en Perú (2016), sin olvidar la 

persistencia de gobiernos de derecha en otros países de la región, 

como era el caso de Santos en Colombia (2010-2018) y Piñera en 

Chile (2010-2014, 2018-2022).  

A pesar del giro a la derecha en la región, algunos de los proyectos 

que se ubican en el espectro progresista han recuperado el poder, 

como es el caso de Argentina, con la elección de Alberto 

Fernández en 2019, de Chile, con la elección de Gabriel Boric en 

2021, en Colombia, con el triunfo de Gustavo Petro en 2022, y por 

último, en Brasil con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como 

presidente en 2022. 

 

De todas formas, las disputas sociopolíticas y territoriales de los 

grupos juveniles como la exigencia por la ampliación de derechos 

sociales, socioambientales o políticos, necesitan ser cuestionados 

y abordados más allá del ciclo político en el cual nos encontremos. 

Tal como destaca el artículo que conforma el dossier “‘Somos más 

que el agua que nos une’: activismos juveniles en los conflictos 

socioambientales en Mendoza, Argentina (2018-2021)”, la 

geografía de América Latina, durante los últimos años, se 

encuentra fuertemente surcada por un proceso de relegitimación 

neoliberal y avanzada conservadora con una agenda política 

fuertemente regresiva en materia económica, social, 

medioambiental y cultural.  

 

Otro elemento que es significativo destacar tiene que ver con la 

pandemia provocada por el Covid-19, que se extendió por todo 

el globo a principios de 2020 y continúa hasta nuestros días, 

aunque con menor intensidad. Quienes atravesamos este proceso, 

advertimos diversos efectos y consecuencias, como la depresión, 

el desempleo o la precarización laboral, el déficit educativo y la 

profundización de las desigualdades. En el campo de las 

juventudes, es importante mencionar otros elementos 

significativos, como la persecución, criminalización y represión de 

jóvenes de sectores populares o de barrios periféricos, en especial, 

de quienes se movilizaron disputando las calles y espacios públicos 

en tiempos de movilidad y asistencia restringida (Perez y Vommaro, 

2023; Vázquez, 2022). Estas movilizaciones, que observamos en 



 

9 

 

relación con las agendas de los feminismos o los reclamos por la 

falta de servicios básicos de salud o alimentación, las y los activistas 

desplegaron su creatividad y desafiaron al sistema. Por ejemplo, la 

incorporación de los bicicletazos como formato de acción, 

permitió desafiar las medidas de restricción a la circulación en 

diversos países de la región (Vazquez et al, 2021). También los 

efectos se hicieron notar en el ámbito educativo, donde las y los 

estudiantes de América Latina se vieron afectados por problemas 

de conectividad o por la ausencia en sus hogares de condiciones 

apropiadas para llevar adelante sus tareas como estudiantes. 

 

La pandemia provocada por el Covid-19 es el trasfondo del 

artículo “Juventudes y nuevas expresiones de sindicalismo en Chile: 

el caso de la comida rápida”. El trabajo aborda las formas de 

organización juvenil de trabajadores en un contexto marcado por 

la pandemia y la agitación social en la que se producen 

condiciones para la emergencia de una nueva “precariedad”, 

diferente de la que ya existía y se había visibilizado en acciones 

colectivas contenciosas recientes, como el movimiento 

#ChileDespertó. Estas revueltas sacudieron al país en octubre del 

2019 y se tradujeron en un proceso que buscó cambiar la 

constitución incorporando elementos feministas y 

medioambientales (Ponce, 2022). 

 

Este mismo trabajo (“Juventudes y nuevas expresiones de 

sindicalismo en Chile: el caso de la comida rápida”) utiliza la 

netnografía como herramienta de investigación, confirmando una 

tendencia en las ciencias sociales: la recolección de datos en las 

redes sociales digitales. Esta posibilidad está relacionada con el 

mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) durante la pandemia, que cambió las experiencias 

contemporáneas en varios aspectos. Destacamos aquí el impacto 

de las TICs en las formas de sociabilidad de las y los jóvenes y la 

profundización de las desigualdades en el acceso diferencial a las 

mismas. 

 

Los textos reunidos en este dossier tratan, precisamente, de formas 

de resistencia y disputas por parte de jóvenes movilizados en la 
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región. Algunas lecturas erróneas tienden a atribuir a las juventudes 

atributos como el interés o la apatía, per se, hacia la política. Los 

textos aquí reunidos muestran que las juventudes se organizan y 

participan activamente en torno a ciertos hechos sobre los que 

construyen marcos de injusticia y de acción, tanto en el seno de 

gobiernos de derecha como de izquierda.  

 

Por ejemplo, durante la pandemia, parte de la población mundial 

fue sometida a medidas de aislamiento y confinamiento social. 

Aunque esto podría haber significado un freno o interrupción a las 

dinámicas de movilización y protesta social en la región, no fue lo 

que sucedió (Vázquez y Cozachcow, 2021). Buena parte de las y 

los jóvenes estaban en las calles movilizándose contra las políticas 

que les negaban sus derechos y exigiendo medidas para contener 

el avance y las consecuencias de la pandemia (Souza, y Perez, 

2022b; Perez, 2022). Como se destaca en el artículo “‘Somos más 

que el agua que nos une’: activismos juveniles en los conflictos 

socioambientales en Mendoza, Argentina (2018-2021)”, las y los 

jóvenes fueron los sujetos principales de las acciones colectivas de 

esta nueva ola de rebeldía social. 

 

Uno de los hitos más significativos protagonizado por jóvenes de 

América Latina en los últimos años, tiene que ver con las 

movilizaciones feministas. En Brasil, la defensa de los derechos de 

las mujeres, amenazada por la posibilidad de elección del 

entonces candidato Jair Bolsonaro, llevó a la calle millares de 

mujeres a mediados de septiembre de 2018 en una serie de 

protestas conocidas como “#EleNão” (Perez, Moura y Bandeira, 

2023). En Argentina, las movilizaciones de 2015 bajo la consigna 

#NiUnaMenos lograron poner en agenda la violencia hacia las 

mujeres y el femicidio. Agenda, que se potenció con los debates 

parlamentarios en torno a la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en 2018 y 2002, cuando finalmente fue aprobada. En 

Chile, en 2018 las estudiantes feministas protagonizaron una de las 

principales movilizaciones del país, impulsando un movimiento 

estudiantil feminista que comienza al interior de las universidades y 

que luego se expande hacia los colegios y liceos, criticando el 
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modelo patriarcal como las prácticas machistas tanto al interior de 

las instituciones educativas como fuera de ellas (Ponce, 2020). 

 

Las luchas feministas siguen presentes y potentes en América 

Latina, como se analiza en el trabajo “Representación política de 

las juventudes y movilización de mujeres en la Argentina (2015-

2022). Legisladoras en ámbitos subnacionales”. Incluso las 

protestas feministas fueron responsables de la socialización política 

de las jóvenes y de la proliferación de otras luchas que cruzan el 

género con más reivindicaciones. Este es el caso de la movilización 

analizado en el artículo “‘Somos más que el agua que nos une’: 

activismos juveniles en los conflictos socioambientales en 

Mendoza, Argentina (2018-2021)”, que señala que la constitución 

de les pibes como sujeto político se amalgama con los ciclos de 

movilización social vinculados con la resistencia socioambiental y 

la lucha por los derechos de las mujeres. Incluso las agendas y 

movilizaciones más consolidadas e históricas, como relacionadas 

con los reclamos por los derechos de los trabajadores, 

comenzaron a considerar las diferencias de género, como muestra 

el artículo “Juventudes y nuevas expresiones de sindicalismo en 

Chile: el caso de la comida rápida”. Es decir que las movilizaciones 

incorporaron nuevas agendas a las que ya eran consideradas 

históricas. Aunque esto permite desmitificar el carácter innovador 

de las protestas contemporáneas, invita a pensar configuraciones 

emergentes. 

 

Las movilizaciones en defensa del medio ambiente y en contra de 

los modelos extractivistas permean cada vez más las experiencias 

organizativas juveniles. Aunque está lejos de ser una agenda 

novedosa, la presencia de jóvenes ha revitalizado las experiencias 

organizativas a partir del activismo de la joven Greta Thunberg en 

el norte global. Como menciona el artículo “‘Somos más que el 

agua que nos une’: activismos juveniles en los conflictos 

socioambientales en Mendoza, Argentina (2018-2021)”, en 2018 la 

joven de 15 años se manifestó ante el Parlamento Sueco para 

demandar acciones concretas por el clima, iniciando una huelga 

escolar que duró tres semanas. Su protesta dio impulso al 

movimiento Fridays for Future, que se viralizó en las redes sociales y 
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propició la multiplicación de las manifestaciones juveniles 

alrededor del mundo. Hay también actores juveniles vinculados 

con las agendas indígenas en la región que sostienen demandas 

similares, aunque estas poseen menor visibilidad, como es el caso 

de Bertha Zúñiga, líder del Consejo Cívico de Organizaciones 

Populares e Indígenas en Honduras (COPINH) e hija de la líder 

ecofeminista Berta Cáceres, asesinada en 2016 (Ponce, 2018).  

 

Los movimientos y protestas abordados en los artículos de este 

número invitan a pensar en el carácter interseccional de las 

desigualdades sociales, en especial, a partir del género, la clase 

social y la edad en la región. Esto se manifiesta, a su vez, en la 

interseccionalidad de las agendas de las movilizaciones políticas 

contemporáneas, en la que las juventudes toman particular 

protagonismo. Otros trabajos muestran que estos movimientos 

también amplían sus demandas al incorporar clivajes vinculados 

con las desigualdades sociales (Rios y Perez, 2022). En cuanto a las 

estrategias de los movimientos abordados, los trabajos muestran 

formas de reivindicación más consolidadas, ampliadas por la 

transformación que significa el uso de las TICs, que son variables en 

función de los contextos políticos, más o menos abiertos al diálogo 

con los movimientos sociales. 

 

En cuanto a las características de las movilizaciones políticas 

contemporáneas, el artículo “‘Somos más que el agua que nos 

une’: activismos juveniles en los conflictos socioambientales en 

Mendoza, Argentina (2018-2021)” muestra cómo les pibes 

recuperan la asamblea como forma de organización. La 

centralidad de estos formatos organizativos que tienden a 

destacar dinámicas más horizontales, que ponen en tensión los 

liderazgos, fueron objeto de análisis desde los años 90 en América 

Latina. Diversos estudios propusieron, en este sentido, analizar los 

puntos de contacto entre los llamados “nuevos movimientos 

sociales” y las grupalidades juveniles (Reguillo, 2000). Este mismo 

interrogante recorrió el análisis de otras experiencias y dinámicas 

organizativas juveniles a lo largo de los últimos años (Vázquez y 

Vommaro, 2011; Perez, 2019; Perez y Souza, 2020). 
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Reconocer la importancia de la autoorganización de las y los 

jóvenes no significa que los movimientos no interactúen con las 

instituciones estatales. Por ejemplo, el artículo “Representación 

política de las juventudes y movilización de mujeres en la Argentina 

(2015-2022). Legisladoras en ámbitos subnacionales” muestra que 

durante gobiernos más progresistas, como los de Néstor Kirchner 

(2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), hubo un 

acercamiento entre los movimientos sociales y las instituciones 

estatales. El “giro a la derecha” que tiene lugar tras la victoria 

electoral y asunción al poder de Mauricio Macri en 2015 se 

propagó un discurso antimilitante (sobre todo en, desde y hacia el 

Estado) con una noción “desideologizada” de la política. 

 

Un caso similar, aunque con matices, ocurrió en Brasil. Según el 

trabajo “‘Mas a arte da juventude é resistir!”: a reorganização 

coletiva dos movimentos sociais de juventude rural e a criação 

da Plataforma de Lutas da Juventude”, en los gobiernos del PT, 

los movimientos rurales tuvieron mayor impacto por medio de 

diversos diálogos con el Poder Ejecutivo. El retroceso de las 

políticas públicas durante el gobierno de Bolsonaro obligó a 

reordenar las tácticas empleadas por los movimientos sociales, 

que comenzaron a interactuar con el Poder Legislativo. Por 

tanto, ni el avance de las derechas lleva al abandono de la 

política institucional, en todo caso, se registra un nuevo cálculo 

de estrategias por parte de los movimientos sociales que 

pueden empezar a interactuar más poderes como el legislativo 

e, incluso, con el judicial (Sousa y Perez, 2022a). 

 

Consideraciones finales 

 

A modo de balance, podemos decir que los artículos presentados 

en este dossier presentan un conjunto de casos similares. 

Destacamos la importancia de las luchas feministas que 

socializaron políticamente a jóvenes que, más tarde, se 

comprometen y participan en otras acciones, como las 

socioambientales, sin dejar de lado las desigualdades 

relacionadas con el mundo del trabajo. Las estrategias de los 
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movimientos presentados también revelan la importancia de la 

interacción con las instituciones estatales.  

 

El propósito del dossier era reunir estudios que permitieran mapear 

experiencias y formas de procesar de modo generacional los 

problemas sociales. Esto es, las respuestas creativas y las formas por 

medio de las cuales procesan esos problemas y ensayan 

propuestas orientadas a mejorar nuestra sociedad.  

 

Una enseñanza que dejan los textos que componen este dossier es 

que los gobiernos de nuestra región deben volver a colocar la 

mirada en el medioambiente y en el mundo rural, allí donde las 

nuevas generaciones construyen nuevos sentidos y una mayor 

conciencia. Asimismo, las demandas sostenidas por los colectivos 

juveniles invitan a considerar las interseccionalidades entre las 

desigualdades relacionadas con el género, la clase, la edad y los 

territorios de pertenencia. 

 

Asimismo, las movilizaciones juveniles nos enseñan que este grupo 

social también debe ser incluido en las tomas de decisiones 

colectivas, de igual manera que grupos sociales, como las mujeres, 

los negros, las y los habitantes de las periferias o los grupos 

LGBTQIA+. Según esta interpretación, la mayor parte de la 

población tiene poca o nula participación de las decisiones que 

atañen a su propia vida y esta limitación de los sistemas políticos 

contemporáneos debe ser superada. Se espera que las dinámicas 

de inclusión de estos grupos sociales trasciendan visiones 

adultocéntricas, de acuerdo con las cuales son los adultos los que 

juzgan y deciden sobre los jóvenes. Las cartas están echadas.  
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