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PROGRAMA DE CURSO II SEMESTRE 2023 

Prof. Carlos Huneeus 
1. Nombre de la actividad curricular 

El Contexto Político del Proceso Constituyente. 
 

2. Unidad Académica 
Departamento de Derecho Público. 
 

3. Ciclo y Línea de Formación 
Formación General. 
 

4. Carácter del curso 
Electivo. 
 

5. Semestre en que se imparte 
Segundo semestre 2023. 
 

6. Número de créditos SCT- Chile 
4 SCT 
 

7. Horas de trabajo 
 
 
Total: 108 horas 

Cantidad de horas 
presenciales (directas) 

30 

Cantidad de horas no 
presenciales (indirectas) 

76 

8. Requisitos 
 
No tiene. 
 

9. Ámbitos y competencias a las que contribuye el curso 
 
1.Conocer y comprender los procesos constituyentes del siglo XX de países con un 
“pasado sucio” (dictaduras, guerra civil) (Alvarez Junco, 2022) 
 
2. Identificar los factores que lo precipitaron y cómo estos influyeron en su desarrollo 
 
3. Tener una visión crítica y constructiva del proceso constituyente de Chile 
 

10. Propósito General del curso 
 

1.Entregar a los alumnos conceptos e ideas que le permitan formarse una opinión sobre la 
complejidad de un proceso constituyente, con sus diferentes modalidades. 
2. Proporcionar conceptos e ideas para identificar las argumentos y las principales 
diferencias planteadas en la Convención Constitucional de 2021/22. 
3. Poner a disposición de los alumnos conceptos e ideas que le permitan comprender los 
alcances y límites del proceso constituyente y de la nueva Constitución 



 2 

 
 

11. Resultados de Aprendizaje 
1.Los conceptos e ideas entregadas y debatidas permitirán a los alumnos formarse una 
opinión sobre el proceso constituyente y los principales temas que concitan la atención 
de los constituyentes y las alternativas que hubo.  
 
2. Los alumnos podrán identificar las distintas alternativas que se han dado sobre los 
principales temas, especialmente tres temas: forma de Estado y forma de gobierno, 
Constitución económica. 
 
3. Tener una visión amplia de las complejidades del primer proceso constituyente chileno  
en el difícil contexto político y económico en que se gatilló y desarrollo. 

 
 

12. Contenidos 
 

I. Introducción. Precondiciones de los procesos constituyentes  
o Modernización e irrupción de la política de masas. 
o Cuándo y cómo se llega a la democracia. Diferentes tipos de transiciones. 
o Democracia de mayoría o democracia de consenso (Lijphart) 
o Las cinco arenas de la democracia moderna (Linz y Stepan) 

 
II. Contextos de los procesos constituyentes: Alemania, España y Chile 
o Desde etapas predemocráticas: Alemania 1919. 
o Desde dictaduras: España 1931 y 1978. 
o País ocupado por los vencedores: Alemania 1949. 
o Agotamiento de la Constitución autoritaria: fracaso del I proceso constituyente y 

desarrollo del II proceso constituyente: Chile, 2019-2023  
 

III. Procesos constituyentes en Europa: Alemania y España 
a) Alemania: I Proceso Constituyente. La Constitución de Weimar de 1919. 

o Contexto político: derrota en I Guerra Mundial. 
o La Asamblea Constituyente. 
o Principales instituciones de la Constitución 
o La práctica constitucional. Del semipresidencialismo al presidencialismo de facto. 
o El fin de la república de Weimar. ¿Responsabilidad de la Constitución de 1919? 

 
b) Alemania: II Proceso Constituyente. La Ley Fundamental de 1949. 

o Contexto político: país ocupado después de dictadura totalitaria de Hitler y derrota 
en II Guerra Mundial. 

o El restablecimiento de los partidos y de la democracia. 
o Lecciones de la Constitución de 1919 recogidas en la Ley Fundamental. 
o Proceso constituyente sin asamblea constituyente y con poder de veto de los países 

aliados que ocupaban Alemania (EE.UU., Gran Bretaña y Francia) . 
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c) España: I Proceso Constituyente. La Constitución de 1931. 
o Contexto político: caída de la Monarquía y establecimiento de la República. 
o Las primeras elecciones generales: asamblea constituyente. 
o Proceso constituyente y gobiernos democráticos. 
o Principales instituciones de la Constitución de 1931 
o El fin de la Segunda República: sublevación militar y la guerra civil. 

 
d) España: II Proceso Constituyente. La Constitución de 1978. 

o Contexto político: fin de la dictadura de Franco (1936-1975) y restablecimiento de 
la Monarquía. 

o Las primeras elecciones parlamentarias. 
o Lecciones del fracaso de la Segunda República. 
o Proceso constituyente: una Constitución de consenso. 
o Principales rasgos de la Constitución de 1978.El problema constitucional español: 

la autonomía de Cataluña y el art. VIII. 
 

El Proceso Constituyente de Chile 
I Proceso: la Convención Constitucional 

a).Antecedentes 
o La tradición constitucional y la Constitución de 1925. 
o La Constitución de 1980. 
o Las reformas a la Constitución de 1980 y sus limitaciones: poder de veto de la 

minoría. 
     
b) El proceso constituyente del segundo gobierno de la presidenta Bachelet  
        Desarrollo y resultados 
 
c) El precipitante del proceso constituyente de 2019: “El estallido social”. 

o La crisis de representación política. (2015, un annus horribilis) 
§ Caída de la participación política. 
§ Baja confianza en las instituciones y élites políticas. 
§ Desplome de sistema de partidos de ex Concertación, emergencia de 

nuevos partidos y fragmentación del sistema de partidos. 
 

o Crisis de legitimidad y eficacia del sistema económico. Malestar, desencanto y 
desigualdades. 

o La demanda por la nueva Constitución. 
o La demanda feminista y de los pueblos originarios. 
o El gobierno de Sebastián Piñera y el proceso constituyente. 

 
c) El desarrollo del proceso constituyente: el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 
(Acuerdo por la Paz  y la Nueva Constitución) y la reforma constitucional de 2020. 

o Cambios introducidos por el Congreso al Acuerdo por la Paz Social:  
      -paridad  
      -representación de pueblos originarios y  
     -candidaturas independientes.  
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d) La ejecución del Acuerdo del 15 de Noviembre de 2019 y su fracaso 

o Plebiscito de entrada. Octubre 2020. 
Las elecciones a la Convención Constitucional, 15 y 16 mayo de 2021.  

            Desarrollo de la Convención Constitucional. 
            El texto aprobado por la Convención Constitucional. 
            El plebiscito del 4 de septiembre de 2022. 
            ¿Por qué fracasó el proceso constituyente? 
 
e) Lecciones del fracaso 
 
II Proceso Constituyente: El Consejo Constitucional 
 
         El Acuerdo por Chile.  
 
         Estructura del proceso constituyente: dos gremios designados por el Congreso 
“Comisión de Admisibilidad” y “Comité de Expertos”,  y un  “Consejo Constitucional” de 
50 integrantes, 7 e mayo de 2023.  
            Composición de los organismos designados 

 
El anteproyecto de Constitución de la Comité de Expertos 
 
Las elecciones del Consejo Constitucional 

 
            El desarrollo del trabajo del Consejo Constitucional 

 
g) Más allá de la cuestión constitucional: problemas estructurales de la democracia 
en Chile.  
  
13.Metodología  
Clase Magistral formativa en la que el profesor expondrá la materia y los estudiantes  
participan activamente  (preguntas, comentarios). Se indicarán las lecturas que sirven de 
apoyo a cada clase y complementan los temas tratados en ella. Habrá tutoría a través de 
correo electrónico, chat y foro.  
Se asume que los estudiantes leerán los textos obligatorios y aquellos que el profesor 
mencionará para las sesiones de cada semanas considera indispensables para comprender 
los temas e intercambiar opiniones.  
 
14.Evaluaciones 
Haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Carrera, el curso 
constará de las siguientes evaluaciones:  

1. Evaluación parcial obligatoria: escrita, fijada por Dirección de Escuela para el 
martes 2 de mayo.  

2. Control de lecturas: escrito, fijado para el martes 4 de abril.  
3. Examen del curso: escrito, fijado por Dirección de Escuela para el viernes 30 de 

junio.  
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Las evaluaciones considerarán las materias tratadas en clases y las lecturas obligatorias, 
que se indicarán al comienzo del curso.  
La nota de la evaluación obligatoria y control de lectura mencionados tendrá cada una 
ponderación de 25%, sumando así el 50% correspondiente a la nota de presentación para 
todos los efectos reglamentarios. Luego, de acuerdo con las disposiciones vigentes, el 
examen del curso equivale a un 50% de la nota final. 
Los instrumentos de evaluación tendrán en consideración el propósito formativo del curso, 
las competencias comprometidas y los resultados de aprendizaje señalados en este 
programa. 

 
15.Requisitos de aprobación 
Promedio final 4,0 o superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del 
Reglamento de Carrera.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del mencionado Reglamento, se exige para 
la aprobación del curso un 50% de asistencia efectiva.  

 
16.Bibliografía 

Los títulos han sido considerado en la preparación del curso o que son pertinentes  
de mencionar para hacer posible complementar la comprensión de los temas del programa. 
            Durante el desarrollo del curso se entregarán columnas de opinión publicas en 
diarios y medios  electrónicos, para conocer las opiniones de convencionales, académicos 
y comentaristas. 
           Al comenzar el curso se indicarán las lecturas obligatorias, que serán consideradas 
en las evaluaciones. 
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