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Presentación

En el contexto de las elecciones municipales realizadas en octubre de 2024, 
la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) presenta un análisis 
exhaustivo sobre las candidaturas a alcaldes(as) para el periodo 2024-2028 
y los resultados de las elecciones. Este proceso electoral es significativo, 
debido a que es el primero en llevarse a cabo con voto obligatorio, lo que 
implicó que 15.450.377 ciudadanos estuvieran convocados a sufragar, por 
alguna de las 1.573 candidaturas a Alcalde(sa) que compitieron por las 345 
alcaldías del país, de las cuales un 43,6% corresponde a independientes 
fuera de pacto.

Es relevante mencionar que 59 alcaldes(as) en ejercicio no pudieron 
presentarse debido a haber alcanzado el límite legal de reelección, lo que 
abre la puerta a nuevas figuras en la administración local. Las autoridades 
que fueron electas deben enfrentar diversos desafíos, como la creciente 
preocupación ciudadana por la seguridad pública en un contexto de crisis 
y también tendrán que abordar temas estructurales fundamentales. Entre 
estos se encuentran la agenda de integridad pública, la modernización 
del municipio a través de la implementación de la Ley de Transformación 
Digital, y la adecuación a la Ley de Plantas Municipales, que implica un 
proceso de reestructuración institucional.

Los nuevos alcaldes(as) debe equilibrar lo urgente con lo estratégico, 
avanzando en la modernización sin descuidar las demandas inmediatas 
de sus comunidades. Este equilibrio es esencial en un contexto donde 
la ciudadanía demanda servicios municipales eficientes, transparentes 
y equitativos entre comunas, asegurando que las gestiones actuales no 
comprometan la visión futura de las municipalidades.

El presente informe ha sido elaborado a partir de información oficial del 
Servicio Electoral de Chile, que incluye la lista de candidaturas aceptadas, 
comunas, nombre de candidato(a), partido político y pacto electoral. Para 
enriquecer el análisis, se ha integrado el padrón electoral actualizado por 
comuna y se ha examinado la información de candidaturas de las 345 
municipalidades, considerando variables como género, edad, nivel de 
estudio y profesión.

La variable de género es de particular importancia, porque permite dar cuenta 
de la participación de las mujeres en la política, y su grado de participación 
en la formulación de políticas públicas que abordan las necesidades 
específicas de la población que supera el 50% del país. La representación 
equitativa de mujeres y hombres en cargos de elección popular es esencial 
para garantizar una gobernanza inclusiva y representativa, promoviendo la 
igualdad de oportunidades y derechos.
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Además, es crucial considerar la trayectoria profesional y el nivel educativo 
de los candidatos y de los nuevos alcaldes(as), elementos que pueden 
impactar en su desempeño y en la calidad de la gestión municipal. Este 
informe recopila información relevante sobre las características de los 
candidatos que participaron, para luego, analizar los resultados electorales 
y caracterizar el mapa político municipal 2024-2028. 
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Aproximación Teórica al Tema

El presente informe tiene como principal eje, las teorías sobre la 
representación política, con énfasis en la creciente aparición de candidaturas 
independientes en Chile, un fenómeno que se enmarca en una crisis más 
amplia de representación de los partidos políticos. Además, se exploran 
factores como la edad, el género y el nivel educativo, que influyen en las 
candidaturas y que explican cómo la independencia política ha ganado 
terreno en la política chilena.

• Teoría de la Representación Política

La teoría de la representación política de Hanna Pitkin (1967) proporciona 
un marco esencial para comprender las diversas formas en que los actores 
políticos representan a sus electores. Pitkin define la representación desde 
cuatro perspectivas: formal, descriptiva, simbólica y sustantiva.

La representación descriptiva se refiere a las semejanzas sociales entre 
representantes y representado, como la etnia, la clase social, el género 
o la orientación sexual, entre otras. La idea central de esta forma de 
representación es que un grupo de decisión debe reflejar en su composición 
a la parte de la sociedad que representa, bajo la premisa de que esto facilita 
una mejor comprensión y consideración de los intereses y necesidades de 
distintos grupos sociales.

En contraste, la representación sustantiva pone énfasis en las acciones e ideas 
de los representantes para promover y actuar en función de los intereses de 
sus electores. En este caso, los representantes buscan reflejar los intereses, 
necesidades y prioridades de sus representados, independientemente de si 
comparten o no sus características demográficas.

Si nos enfocamos en el contexto chileno, la representación sustantiva ha 
sido clave en el debate sobre la inclusión de grupos que no han contado 
con representación constante en la historia. A pesar de los avances en 
representación descriptiva, persisten desafíos para que la representación 
sea efectiva en términos de respuesta a las demandas de estos los 
diversos grupos e identidades que existen en la sociedad (Hinojosa, 2012; 
Franceschet, 2013).

 

• Independencia Política y Crisis de Representación

La creciente presencia de candidatos independientes en Chile se 
entiende como una respuesta directa a la crisis de confianza en los 
partidos políticos, los cuales han sido percibidos como desconectados 
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de los intereses ciudadanos. Mair (2013) sostiene que los partidos han 
perdido su rol como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, 
lo que ha facilitado la aparición de actores políticos fuera del sistema 
partidista. Este fenómeno se intensifico después de la crisis social 
de 2019, cuando los partidos fueron ampliamente criticados por su 
incapacidad de canalizar las demandas sociales.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2021) señala que solo el 2% 
de los chilenos confía en los partidos políticos, lo que ha abierto la puerta 
a figuras independientes. Sin embargo, estudios como los de Valenzuela 
(2020) advierten que, aunque estas candidaturas puedan capitalizar el 
descontento ciudadano, enfrentan limitaciones significativas, como la 
falta de recursos y redes políticas, lo que impacta en su capacidad para 
ejercer un liderazgo efectivo una vez que se encuentran en el poder. Estas 
candidaturas tienden a ser fragmentarias y, en muchos casos, carecen de 
una estructura política sólida.

El crecimiento de candidaturas independientes en Chile, ejemplificado por 
su auge en la convención Constitucional de 2021, refleja una desafección 
generalizada con los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, la falta 
de cohesión entre los representantes independientes dificulta la articulación 
de políticas comunes, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de 
estas candidaturas en términos de gobernabilidad.

En esta línea, Bargsted y Somma (2022) afirman que, si bien las 
candidaturas independientes pueden aportar pluralismo político, también 
pueden fragmentar el sistema. Esto puede dificultar la construcción 
de consensos y, en última instancia, beneficiar a los partidos mejor 
estructurados, que disponen de mayores recursos y redes políticas para 
implementar agendas más cohesionadas.

• Participación de Mujeres en la Política

La noción de “techo de cristal” planteada por Castro (2019) permite 
entender las barreras que limitan a las mujeres para acceder a roles de 
liderazgo político, incluso cuando poseen la experiencia y competencias 
necesarias. En Chile, este fenómeno es evidente, pues a pesar de la Ley 
de Cuotas (Ley 20.840) que garantiza al menos un 40% de candidaturas 
femeninas, la representación de mujeres en cargos de poder sigue siendo 
baja. Aunque la ley ha impulsado avances en términos de representación 
descriptiva, no siempre se traduce en una presencia efectiva de las mujeres 
en la toma de decisiones políticas.

Falú, Tello y Echavarri (2022) sostienen que las barreras de género tienen 
raíces culturales profundas, que refuerzan la idea de que las mujeres no 
poseen las habilidades necesarias para liderar. Esta percepción limita 
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su acceso a roles significativos, lo cual no solo afecta el número de 
candidaturas, sino también la calidad de su participación y el acceso a 
espacios de poder donde puedan influir en decisiones clave. En este 
sentido, la Ley 20.840, al reemplazar el sistema binominal por uno de 
carácter proporcional inclusivo, busca fortalecer la equidad de género en 
el Congreso chileno, estableciendo que ningún género supere el 60% de 
las candidaturas (SERVEL, 2018).

Sin embargo, estudios como los de Franceschet y Piscopo (2013) observan 
que, aunque la ley ha incrementado la presencia de mujeres en cargos de 
elección, aún existen obstáculos para su representación real en roles de 
liderazgo. Lograr una inclusión femenina sustantiva en la política requiere 
cambios estructurales que no solo garanticen el acceso de las mujeres a 
espacios de poder, sino que también les permitan contribuir plenamente 
en la formulación de políticas que reflejen las necesidades de la sociedad.
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Presentación de Resultados

Los resultados presentados a continuación se basan en información oficial 
del Servicio Electoral de Chile (SERVEL), que incluye la lista de candidaturas 
aceptadas, detallando comuna, nombre del candidato(a), partido político 
y pacto electoral correspondiente. Además, se incorporaron datos del 
padrón electoral actualizado por comuna y se recopiló información de 
diversas fuentes públicas—como medios escritos, prensa y sitios web—
sobre las candidaturas de las 345 municipalidades, permitiendo analizar 
variables como género, edad, nivel educativo y profesión.

1. Candidaturas a alcaldes(as) 2024

I. Alcaldes(as) por la reelección

En el año 2021, se promulga la ley N° 21.238 que limita la reelección en 
dos periodos máximo, teniendo esto en consideración, en el gráfico de 
a continuación se puede observar aquellos alcaldes(as) que van por la 
reelección, los que no y, quienes están impedidos de esta.

Alcaldes(as) reeelección 2024

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En las elecciones de octubre se disputan 345 alcaldías, de los actuales 
ediles, 258 van por la reelección en 2024, lo que equivale a un 74,8%. Un 
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número reducido, de 28, no participaran por la reelección. En tanto, acorde 
la Ley N°21.238, promulgada en 2021, que se aplica por segunda vez en las 
elecciones municipales. Hay 59 alcaldes que están impedidos de participar 
en las presentes elecciones debido a que cumplen con la cantidad límite de 
periodos de reelección.

II. Alcaldes(as) por la reelección en elecciones con 
voto obligatorio 

Uno de los principales cambios entre las elecciones de 2021 y las de 2024 es 
la implementación de la Ley N° 21.524, que estableció el voto obligatorio en 
el 2023. Con esta modificación, el sufragio dejó de ser “secreto y voluntario” 
para ser únicamente “secreto”. Exigiendo la participación obligatoria de 
los electores en todas las elecciones y plebiscitos, con excepción de las 
elecciones primarias, que mantienen su carácter de “secreto y voluntario”.

Lo anterior, se traduce en un aumento significativo en el padrón y también 
en la participación. Al comparar la participación de las elecciones del año 
2021 con el padrón electoral 2024, se anticipa un cambio notable en la 
cantidad de votantes. En 2021, votaron 6.446.848 personas, equivalente 
43,27% del padrón electoral total de ese año. Para 2024 el padrón total 
asciende a 15.440.377 personas. Suponiendo que el voto obligatorio 
impulse a la totalidad del electorado a participar, habría irá una diferencia de 
8.993.529 votantes adicionales en comparación con las elecciones 2021.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de votos que habrían obtenido las 
autoridades actuales con este nuevo contexto.

El gráfico se construyó excluyendo a 87 Alcaldes(as) que no participarían en 
la reelección. Del total de 258 Alcaldes(as), no se excluyeron las autoridades 
que dejaron su cargo durante el periodo 2021 y 2024. 

Según el gráfico, se observa que hay una alta proporción de autoridades 
que buscan la reelección ubicados desde el 10% al 29,9% de los votos 
totales, representando un 83,4% de los candidatos ubicados en este rango.

En particular, 126 alcaldes(as) electos obtuvieron entre 10% y un 19.9% 
de los votos, lo que refleja una representatividad baja en comparación 
con el padrón de 2024. En contraste, solo 6 alcaldes(as) superan el 40% 
del total del padrón.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Ahora bien, al desglosar las candidaturas por grupo comunal se puede 
observar el siguiente cuadro de datos.

 Grupo de comunas Menos 
del 10%

10% 
-19,9%

20% 
-29,9%

30% al 
39,9%

40% al 
49,9%

= o + 
50%

Grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o 
medio desarrollo

11,8% 58,8% 17,6% 11,8% 0,0% 0,0%

Comunas mayores con 
desarrollo medio 6,7% 66,7% 23,3% 3,3% 0,0% 0,0%

Comunas urbanas medianas 
con desarrollo medio 2,3% 65,1% 30,2% 2,3% 0,0% 0,0%

Comunas semiurbanas y rurales 
con desarrollo medio 4,2% 36,1% 50,0% 9,7% 0,0% 0,0%

Comunas semiurbanas y rurales 
con bajo desarrollo 1,3% 26,6% 48,1% 16,5% 5,1% 2,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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Grupo de comunas
Promedio de votos de 
Alcaldes(as) 2021 comparado 
padrón 2024

Grandes comunas metropolitanas 
con alto y/o medio desarrollo 18,7%

Comunas mayores con desarrollo 
medio 17,0%

Comunas urbanas medianas con 
desarrollo medio 18,6%

Comunas semiurbanas y rurales 
con desarrollo medio 21,8%

Comunas semiurbanas y rurales 
con bajo desarrollo 26,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

A mayor ruralidad de las comunas, los(as) alcaldes(as) obtuvieron en 
promedio mayor porcentaje de votos del padrón 2024. A nivel nacional el 
promedio fue de un 21%.

En la misma línea, los alcaldes de comunas semiurbanas y rurales con 
bajo desarrollo alcanzan un promedio de 26,5% de votos, el más alto 
entre los grupos.

En cuanto a los alcaldes en comunas urbanas y metropolitanas, suelen 
tener porcentajes de votos menores en comparación con el padrón 2024. 
Por ejemplo, las grandes comunas metropolitanas con alto y/ o medio 
desarrollo, muestran un promedio de 18,7%.

Además, se observa que existe un predominio en el rango de votos de 
10% al 19,9%. La mayoría de los alcaldes(as) en todos los tipos de comunas 
obtienen este rango porcentual de los votos del padrón de 2024. Este 
es el caso en grandes comunas metropolitanas con desarrollo alto y/o 
medio con un 58,8%, en comunas mayores con desarrollo medio con un 
66,7%, y comunas urbanas medianas con desarrollo medio con un 65.1%. 
Lo anterior, sugiere que la mayor parte de los candidatos tienen niveles de 
apoyo similares, independiente del tipo de comuna.

 

III. Frecuencia de candidaturas por comunas

Para el año 2024, se dieron un total de 1.573 candidaturas a lo largo de todo 
el país para un total de 345 comunas. Se observa en el siguiente gráfico la 
frecuencia de la cantidad de candidaturas que se dan por comuna.
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Se observa la tendencia de candidaturas entre 3 a 5 candidatos por 
cada municipio. El promedio nacional, asciende a 4,5 candidaturas 
por municipalidad, sin embargo, existe una alta dispersión de datos. 
Pues existen 33 comunas de 2 candidatos(as) y 19 comunas con 8 
candidatos(as). Se evidencia alto grado de interés en varías comunas que 
tienen mayor cantidad de candidaturas, pero que, no necesariamente 
implique alta dispersión del voto, debido a que no se conoce la 
competitividad de los y las candidatas.

N° de Candidatos N° de comunas
1 3
2 33
3 83
4 73
5 60
6 38
7 24
8 19
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N° de Candidatos N° de comunas
9 6
10 5
11 1

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

IV. 59 Alcaldes(as) impedidos de postular ¿cuántos 
candidatos a Alcalde(sa) hay en esas comunas?

Como se mencionó anteriormente, la implementación de la Ley N° 21.238, 
que limita los periodos de reelección a un máximo de dos, ha generado 
cambios significativos en aquellas comunas donde los alcaldes(as) están 
impedidos de postular en 2024. Este cambio produce nuevas dinámicas 
políticas respecto a la competencia con el objetivo de ocupar las vacantes 
dejadas por los alcaldes(as) salientes.

En total, se presentaron 317 candidaturas para las 59 municipalidades donde 
los alcaldes(as) están impedidos de optar a la reelección. Esto representa 
un promedio de 5,3 candidatos por comuna, cifra que se encuentra por 
encima del promedio nacional de 4,5 candidaturas por comuna..
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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V. Coaliciones políticas en elecciones municipales

Los pactos políticos son un mecanismo mediante el cual los partidos políticos 
llegan a acuerdos para tomar decisiones estratégicas para maximizar su 
rendimiento electoral. Estos acuerdos permiten coordinar la presentación 
de candidatos(as) comunes para cada comuna.

Pacto/Candidatura 
Independiente Porcentaje N° de 

candidatos(as) Suma

Candidatura 
Independiente 43,6% 686 43,6%

Contigo Chile Mejor 19,6% 308

56,4%

Chile Vamos 17,7% 278
Partido Social 
Cristiano E 
Independientes

5,5% 87

Republicanos e 
Independientes 3,8% 59

Centro Democrático 3,6% 56
Partido De La Gente E 
Independientes 2,9% 46

Ecologistas, 
Animalistas E 
Independientes

1,7% 27

Izquierda Ecologista 
Popular 1,6% 25

Izquierda De 
Trabajadores e 
Independientes

0,1% 1

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En la tabla se da a conocer que hay una alta presencia de candidaturas 
independientes, que alcanza un 43,6% del total de candidatos. Lo que se 
traduce en 686 de 1573 candidatos en total. Lo anterior significa que, 4 de 
cada 10 candidatos son independientes. 

Estas candidaturas son diversas, desde personas sin experiencia política 
hasta ex militantes de algún partido político. Por lo tanto, una inexistencia 
de partido político no significa una inexistencia ideológica.

Aun así, los pactos que más presentan candidatos(as) son, “Contigo Chile 
Mejor” y “Chile Vamos” con un 19,6% y 17,7% respectivamente, coaliciones 
que coordinan a los partidos políticos con mayor presencia a nivel nacional.
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VI. Partidos políticos e independientes

Para las elecciones de octubre de 2024 se ha observado una significativa 
cantidad de candidaturas independientes de coalición. A partir de este 
fenómeno, es relevante conocer las candidaturas independientes pero en 
las listas de las coaliciones. 

Coalición Independientes 
coaliciones

Partidos N° de 
independientes

Izquierda De Trabajadores 
E Independientes

100,0% 0,0% 1

Izquierda Ecologista 
Popular

64,0% 36,0% 16

Partido Social Cristiano E 
Independientes

62,1% 37,9% 54

Centro Democrático 60,7% 39,3% 34
Ecologistas, Animalistas E 
Independientes

55,6% 44,4% 15

Chile Vamos 46,0% 54,0% 128
Contigo Chile Mejor 39,0% 61,0% 120
Republicanos E 
Independientes

35,6% 64,4% 21

Partido De La Gente E 
Independientes

19,6% 80,4% 9

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

De las 1.084 candidaturas independientes a la elección, hay 398 
candidaturas que son parte de algún pacto político. Los pacos con mayor 
número de independiente son las coaliciones más grandes del país, que 
corresponden a “Chile Vamos” y “Contigo Chile Mejor”. Esto significa que, 
a nivel nacional, de todas las candidaturas 7 de cada 10 candidaturas son 
independientes de partidos políticos.
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2. Caracterización desde la perspectiva de género

I. Género y coaliciones políticas

La siguiente tabla presenta la distribución de candidaturas por coalición 
política, destacando una brecha significativa de un 50,4%, en desmedro 
de mujeres. Debido a que, el 75,2% de las candidaturas corresponden a 
hombres y solo el 24,8% a mujeres. 

75,2%

24,8%

Género

Hombre

Mujer

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

El desequilibrio de género también se observa por las coaliciones, tal como 
se presentan en el siguiente cuadro.

Coliación Hombre Mujer
Candidatura Independiente 77,0% 23,0%
Contigo Chile Mejor 74,0% 26,0%
Chile Vamos 78,8% 21,2%
Partido Social Cristiano E Independientes 62,1% 37,9%
Republicanos E Independientes 74,6% 25,4%
Centro Democratico 67,9% 32,1%
Partido De La Gente E Independientes 80,4% 19,6%
Ecologistas, Animalistas E Independientes 74,1% 25,9%
Izquierda Ecologista Popular 60,0% 40,0%
Izquierda De Trabajadores E 
Independientes 0,0% 100,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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Este desequilibrio dentro de las candidaturas es evidente en distintas 
coaliciones. En Chile Vamos, las mujeres representan el 21,2% de 
las candidaturas, mientras que en Contigo Chile Mejor alcanzan un 
26%. Por otro lado, en la Izquierda Ecologista Popular, el 40% de las 
candidaturas son de mujeres, mientras que la Izquierda de Trabajadores 
e Independientes presenta un 100% de representación femenina. Sin 
embargo, este último porcentaje debe matizarse, ya que dicha coalición 
solo tiene una candidata en total a nivel nacional, lo que explica el 100%.

Las candidaturas independientes, que han ganado terreno en el escenario 
político, también reflejan una participación femenina limitada, con solo un 
23%. Las coaliciones emergentes, como los Ecologistas, Animalistas 
e Independientes (25,9%) y el Partido de la Gente (19,6%), muestran 
también una baja participación de mujeres.

II. Género de candidaturas por partido político

A continuación, se presenta un análisis de las candidaturas a alcalde desde 
una perspectiva de género y afiliación partidaria. Los datos revelan una 
predominancia masculina en la mayoría de los partidos, evidenciando las 
dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a estas posiciones, 
incluso como independientes. La tabla destaca las brechas significativas en 
representación de género entre los diferentes partidos políticos.

Partidos políticos Hombre Mujer
Igualdad 0,0% 100,0%
Popular 33,3% 66,7%
Frente Amplio 45,5% 54,5%
Partido Acción Humanista 50,0% 50,0%
Partido Comunista De Chile 55,6% 44,4%
Partido Social Cristiano 57,6% 42,4%
Partido Demócratas Chile 64,7% 35,3%
Partido Alianza Verde Popular 66,7% 33,3%
Partido Republicano De Chile 68,4% 31,6%
Union Democrata Independiente 73,7% 26,3%
Partido Por La Democracia 73,9% 26,1%
Federacion Regionalista Verde Social 75,0% 25,0%
Independientes 75,9% 24,1%
Evolución Política 78,6% 21,4%
Partido Socialista De Chile 79,2% 20,8%
Renovacion Nacional 79,7% 20,3%
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Partidos políticos Hombre Mujer
Partido Humanista 80,0% 20,0%
Partido De La Gente 83,8% 16,2%
Partido Democrata Cristiano 84,0% 16,0%
Partido Radical De Chile 86,7% 13,3%
Partido Liberal De Chile 100,0% 0,0%
Movimiento Amarillos Por Chile 100,0% 0,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

El análisis de las candidaturas a alcalde desde una perspectiva de género, 
cruzado con la afiliación partidaria, revela una clara predominancia 
masculina en la mayoría de los partidos políticos. Este fenómeno 
sugiere que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a 
candidaturas, incluso cuando se presentan como independientes. En 
promedio, los hombres dominan las listas de candidaturas, con partidos 
como el Partido Radical de Chile (86,7% hombres y 13,3% mujeres) 
y el Partido Demócrata Cristiano (84,0% hombres y 16,0% mujeres) 
mostrando brechas significativas.

Solo cuatro partidos logran alcanzar o superar el 50% de candidaturas 
femeninas: Igualdad con un 100% (aunque solo cuenta con una 
candidata), Popular con un 66,7% de mujeres (sobre un total de tres 
candidaturas), el Frente Amplio con un 54,5%, y el Partido Acción 
Humanista, que logra una paridad exacta del 50%. Sin embargo, la 
mayoría de los partidos reflejan una participación masculina abrumadora. 
Por ejemplo, el Partido Liberal de Chile y el Movimiento Amarillos 
por Chile presentan una exclusión completa de mujeres, con un 100% 
de hombres, aunque ambos tienen un número limitado de candidatos: 
dos para el primero y cinco para el segundo.

III.  Participación de mujeres por total de candidatos 
por comunas

A continuación, se presenta un análisis sobre la participación de mujeres 
como candidatas en las 345 comunas. Los datos revelan que el 82% de 
las comunas tiene menos del 50% de candidatas mujeres, evidenciando 
una clara desigualdad en la representación de género. Solo el 18% 
cuenta con un 50% o más de candidatas femeninas, destacando la 
necesidad de implementar políticas que fomenten una mayor inclusión 
y equidad en la política.
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Porcentaje de mujeres candidatas N° de comunas
50,0% 36
54,5% 1
55,6% 2
57,1% 1
60,0% 5
66,7% 10
75,0% 4
100,0% 3

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En el análisis de la participación de mujeres como candidatas en las 
comunas, se destaca que, de un total de 345 comunas, el 82% (283 
comunas) tiene menos del 50% de candidatas mujeres. Esto muestra 
una clara desigualdad en la representación de género. Solo el 18% (62 
comunas) cuenta con un 50% o más de candidatas femeninas. De estas, 
36 comunas alcanzan la paridad exacta del 50%. Además, hay diferentes 
porcentajes en las comunas que superan el 50%: 54,5% en 1 comuna, 
55,6% en 2, 57,1% en 1, 60% en 5, 66,7% en 10, 75% en 4 y un 100% en 
3 comunas. Estos datos destacan la necesidad de implementar políticas 
que promuevan una mayor inclusión y representación de mujeres en 
la política, ya que la mayoría (82%) de las comunas aún presentan un 
desequilibrio significativo en la candidatura de género.

IV.  Participación de mujeres por grupos de comunas 

En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de género en 
candidaturas por grupo de comunas. En las comunas metropolitanas 
de alto o medio desarrollo, la participación femenina es del 33,3%, 
mientras que en comunas rurales de bajo desarrollo, esta cifra desciende 
al 18,7%, evidenciando la necesidad de abordar las desigualdades en la 
representación de género en diferentes contextos.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

La distribución de género en candidaturas varía notablemente según el 
tipo de comuna y su nivel de desarrollo, con una tendencia clara: a mayor 
ruralidad, mayor es la brecha de género. En las comunas metropolitanas 
de alto o medio desarrollo, la brecha de género es la menor, con 33,3% 
de candidaturas femeninas y 66,7% masculinas, reflejando un entorno de 
mayor equidad en áreas de mayor desarrollo. 

En las comunas mayores y urbanas medianas de desarrollo medio, la 
participación femenina disminuye al 25,0% y 25,1%, respectivamente, 
ampliando la brecha de género al 50% en ambas. Las comunas 
semi urbanas y rurales con desarrollo medio muestran un 26,3% de 
candidaturas femeninas, mientras que en las comunas semi urbanas 
y rurales de bajo desarrollo esta cifra cae al 18,7%, la participación 
más baja de todas, con una brecha de género del 62,7%. Esto 
sugiere que el acceso a candidaturas para mujeres es significativamente 
menor en áreas rurales y menos desarrolladas, donde la representación 
masculina sigue siendo predominante.
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3. Padrón electoral elecciones municipales

I. Cantidad de electores por candidatos

Para las elecciones de octubre de 2024, el padrón electoral da un total 
de 15.450.377.  Es de interés saber cada cuántos habitantes existe un 
candidato(a), pues puede ayudar a entender el nivel de representatividad 
que tendrán los próximos alcaldes(as).

73,9%

11,9% 13,6%
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Lo que se presenta en el gráfico es que en 255 comunas (73,9%) hay 1 
candidato cada 10.000 habitantes. Y sólo en 2 comunas (0.6%) hay 1 
candidato cada 100.000 electores.

II. Distribución de Comunas por Rango de Electores por 
Candidato

En el siguiente gráfico se podrá observar de manera más detallada la 
distribución de candidatos(as) por rangos de electores.
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Por lo que nos demuestra el gráfico, se puede corroborar que existe 
un 73,9% de las comunas que tienen menos de 10.000 electores 
por candidato(a) a Alcalde. Un 11,9% de las comunas tienen entre 10 
mil y menos de 20 mil electores por candidato(a) a Alcalde. Un 13,6% 
de las comunas tienen entre 20 mil y menos de 90 mil electores por 
candidato(a) a Alcalde. Un 0,6% de las comunas tienen entre más de 
100.000 electores por candidato(a) a Alcalde.

Ahora bien, respecto a los desafíos electorales debido al establecimiento 
del voto obligatorio, uno de los principales es la fragmentación del voto. 
En aquellas comunas con menos de 10.000 electores por candidato, es 
probable que los ganadores alcancen el cargo con márgenes de apoyo 
relativamente pequeños. Esta situación puede traducirse en gobiernos 
locales con menor legitimidad y en dificultades para consolidar el liderazgo. 

Por otro lado, los recursos y la estrategia electoral diferenciada cobran 
relevancia según el tamaño de la comuna. Mientras que en las comunas 
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pequeñas las campañas pueden basarse en la cercanía directa con 
los votantes, en comunas más grandes será necesario contar con 
financiamiento sustancial y una planificación estratégica para alcanzar 
audiencias amplias y diversas.

En los grandes centros urbanos, las elecciones tienden a ser más 
competitivas, lo que podría derivar en una mayor polarización 
política. Este contexto exigirá a los candidatos y a sus equipos la 
implementación de campañas más complejas y diferenciadas para 
captar el apoyo de los electores.

Finalmente, la movilización del voto se perfila como un reto considerable, 
especialmente en comunas de mayor tamaño, donde la participación 
ciudadana podría ser menor. En este escenario, es crucial fomentar el interés 
y la participación de la ciudadanía para fortalecer el proceso democrático 
y la representatividad de los elegidos.
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4. Nivel educativo candidatos(as)

I. Nivel educativo de candidaturas

Es importante conocer el nivel educativo de cada candidato(a) para la 
Alcaldía, pues nos demuestra el nivel de profesionalización que esta 
persona tiene y lo capacitado(a) que pueda llegar a estar para ocupar el 
cargo de Alcalde(sa). De todas maneras, el nivel educativo no va de la mano 
con una buena o mala gestión de un Alcalde(sa).

Para estas elecciones el nivel de profesionalización es alto.7 de cada 10 
candidatos cuentan con un título profesional con o sin posgrado.

En menor cantidad son los que cuentan con un técnico, 1 de cada 10 lo es.2 
de cada 10 no se tiene información sobre el nivel educativo alcanzado. 

0,5%

9,4%

66,3%

2,2%

21,6%

Nivel educativo

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Nivel educativo N° de candidaturas
Enseñanza media 8
Técnico 148
Profesional 1.043
Profesional posgrado 35
Sin información 339

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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II. Profesionalización por coaliciones políticas

Una manera interesante de analizar a las coaliciones políticas y su 
enfoque hacia la ciudadanía es a través de los candidatos que presentan 
y el nivel de profesionalización de estos. El perfil de los candidatos refleja 
las prioridades y estrategias de cada coalición, así como su capacidad 
para conectar con las demandas y expectativas del electorado. Evaluar 
el grado de profesionalización de los candidatos permite comprender 
mejor cómo cada coalición busca representar y responder a las 
necesidades de la ciudadanía.

Coaliciones Enseñanza 
media Técnico Profesional Profesional 

posgrado
Sin 
información

Candidatura Independiente 0,6% 9,6% 63,8% 2,3% 23,6%
Contigo Chile Mejor 0,6% 8,1% 70,5% 2,3% 18,5%
Chile Vamos 0,4% 11,5% 69,8% 0,4% 18,0%
Partido Social Cristiano E 
Independientes 0,0% 6,9% 60,9% 1,1% 31,0%

Republicanos E 
Independientes 0,0% 6,8% 66,1% 5,1% 22,0%

Centro Democrático 0,0% 5,4% 71,4% 5,4% 17,9%
Partido De La Gente E 
Independientes 2,2% 13,0% 63,0% 0,0% 21,7%

Ecologistas, Animalistas E 
Independientes 0,0% 3,7% 66,7% 7,4% 22,2%

Izquierda Ecologista Popular 0,0% 20,0% 56,0% 8,0% 16,0%
Izquierda De Trabajadores E 
Independientes 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

La tabla nos demuestra el alto nivel de profesionalización en todas las 
coaliciones. En todas existe más de un 50% de profesionales con pregrado. 
Los que cuentan con un mayor porcentaje de posgrado son Ecologistas, 
Animalistas e Independientes con un 7,4%.

III. Profesionalización en comunas urbanas y rurales

Para evidenciar la existencia o no, de similitudes o diferencias, respecto 
al nivel educativo considerando el grado de urbanidad y ruralidad se 
presenta en el siguiente gráfico los niveles educativos de candidaturas 
por cinco grupos comunales.
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En el gráfico se puede evidenciar la diferencia en la profesionalización 
comparando las comunas metropolitanas, en dónde, 8 de cada 10 
candidatos(as) son profesionales. Mientras que, en las comunas rurales con 
desarrollo medio y bajo la cifra disminuye a 6 de cada 10. 

También se puede observar que en las comunas semi urbanas y rurales 
con bajo desarrollo cuentan con un mayor porcentaje de técnicos que 
en los otros sectores.

Grupo de comunas Profesionales con y sin posgrado
Metropolitanas Con Alto y/o 
Medio Desarrollo 80,2%

Mayores Con Desarrollo Medio 71,3%
Urbanas Medianas Con 
Desarrollo Medio 73,6%

Semiurbanas Y Rurales Con 
Desarrollo Medio 63,4%

Semiurbanas Y Rurales Con Bajo 
Desarrollo 62,4%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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5. Edad de candidatos(as)

I. Cinco generaciones compitiendo

A continuación, se presenta un gráfico que ilustra la distribución generacional 
de los candidatos, destacando la predominancia de la Generación X y 
la representación de los Millennials y Baby Boomers, así como la escasa 
presencia de la Generación Silenciosa y la Generación Z. Estos datos 
permiten observar las tendencias en candidaturas por edad su edad

0,4%

23,8%

45,6%

29,3%

0,8%

Candidaturas por generación

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

El análisis de la composición generacional de los candidatos muestra 
que el 45,6% pertenece a la Generación X, nacida entre 1965 y 1979, con 
una edad promedio de 50,7 años. Los Millennials representan el 29,3% 
y tienen un promedio de 37,9 años, mientras que los Baby Boomers, 
nacidos entre 1946 y 1964, constituyen el 23,8% y promedian 65 años. 
En menor medida, la Generación Silenciosa y la Generación Z están casi 
ausentes, con solo el 0,4% y el 0,8% de los candidatos, promediando 82,6 
y 25,3 años, respectivamente. Estos datos destacan una predominancia 
de las generaciones intermedias en las candidaturas, con una notable 
subrepresentación de las generaciones más jóvenes y mayores.
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II. Promedio de edad de candidatos(as) por coalición y 
partido político

La siguiente tabla está diseñada para mostrar el promedio de edad de 
los candidatos(as) que compiten por su partido político. Este análisis nos 
permite comprender a qué generaciones están orientados los partidos y 
cómo proyectan su imagen ante la sociedad. 

Nombre Partido Promedio de edad
Frente Amplio 38,6

Partido Comunista De Chile 43,3
Partido Alianza Verde Popular 45,5

Evolución Política 45,9
Partido De La Gente 46,6

Partido Social Cristiano 46,8
Partido Republicano De Chile 49,0

Partido Liberal De Chile 49,5
Partido Demócratas Chile 49,6

Renovación Nacional 50,2
Partido Socialista De Chile 50,4

Partido Demócrata Cristiano 50,5
Independientes 50,6

Federación Regionalista Verde 
Social 51,1

Partido Humanista 52,2
Unión Demócrata Independiente 52,7

Partido Por La Democracia 53,4
Movimiento Amarillos Por Chile 54,0

Popular 55,0
Partido Acción Humanista 55,0
Partido Radical De Chile 57,9

Igualdad 64,0

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Con 38,6 años promedio, el Frente Amplio, tiene las candidaturas más 
jóvenes de todo el espectro político, sin embargo, se destaca que a nivel 
general los promedios en Millenials desde los 35 años, evidencia que no 
existen tendencias a candidaturas de otras generaciones menores.
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Coalición política Promedio edad
Izquierda De Trabajadores E 

Independientes 34,0

Partido De La Gente E Independientes 46,1
Centro Democrático 48,5

Republicanos E Independientes 49,0
Ecologistas, Animalistas E Independientes 49,1
Partido Social Cristiano E Independientes 49,5

Contigo Chile Mejor 49,6
Izquierda Ecologista Popular 50,4

Chile Vamos 50,8
Candidatura Independiente 51,0

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

III. Género y edad de candidaturas por rangos etarios

En la siguiente tabla se analiza la generación, el rango de edad y 
el género de los candidatos(as). Este desglose permite observar la 
diversidad generacional y de género que se presentó en las elecciones 
municipales de 2024.

Generación Rango edad Hombre Mujer Nacional
Generación Z 18 a 24 años 0,3% 0,5% 0,3%
Generación Z / Millenials 25 a 29 años 1,5% 1,3% 1,5%

Millenials

30 a 34 años 4,1% 6,2% 4,6%
35 a 39 años 12,3% 13,3% 12,5%
40 a 44 años 14,5% 14,9% 14,6%
45 a 49 años 15,0% 16,4% 15,4%

Generación X 50 a 54 años 15,0% 21,0% 16,5%
Generación X / Boomer 55 a 59 años 13,1% 11,3% 12,7%

Boomer
60 a 64 años 12,0% 7,9% 11,0%
65 a 69 años 6,2% 4,6% 5,8%
70 a 74 años 4,2% 1,8% 3,6%

Boomer / Generación silenciosa 75 a 79 años 1,4% 0,8% 1,2%
Generación silenciosa Más de 80 años 0,4% 0,0% 0,3%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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La brecha nos indica que las mujeres tienden a ser Millenials, un rango de 
edad desde los 30 hasta los 49 años. Mientras que, los hombres tienden en 
promedio a ser de la generación X.  No obstante, los años que separan de 
uno a otro, indican brecha no significativa.

Género Promedio de Edad
Hombre 50,8

Mujer 48,7
Nacional 50

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

IV. Edad, género y grupos de comunas

A continuación, se presenta un gráfico que muestra la edad promedio de 
los candidatos en diferentes tipos de comunas según su nivel de desarrollo. 
Los datos reflejan las diferencias en la edad promedio entre hombres y 
mujeres en grandes comunas metropolitanas, comunas mayores, urbanas 
medianas y semiurbanas/rurales, proporcionando una visión clara de las 
tendencias generacionales en las candidaturas.

Promedio Hombre Mujer

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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El análisis de la edad promedio de los candidatos revela que en las grandes 
comunas metropolitanas con alto y medio desarrollo, la edad general es 
de 47 años, con hombres promediando 49 años y mujeres 45 años. En las 
comunas mayores con desarrollo medio, la edad promedio aumenta a 51 
años, con hombres a 52 años y mujeres a 49 años. Las comunas urbanas 
medianas también tienen una edad promedio de 51 años, donde los hombres 
y mujeres presentan 51 y 49 años, respectivamente. En las comunas semi 
urbanas y rurales con desarrollo medio, ambos géneros promedian 51 años, 
mostrando paridad. Finalmente, en las comunas semi urbanas y rurales con 
bajo desarrollo, la edad general desciende a 50 años, con hombres a 51 
y mujeres a 49 años. En resumen, aunque la edad promedio tiende a ser 
mayor en comunas más desarrolladas, los hombres son consistentemente 
mayores que las mujeres en casi todos los grupos.

V. Promedio de edad de candidatos por comunas y 
generación 

El siguiente cuadro presenta la información del promedio de edad de 
candidaturas por cada comuna del país, esto permite identificar la disputa 
desde la visión generacional en las comunas. 

 Comunas Millennials Generación X Baby boomer
Grandes comunas metropolitanas 
con alto y/o medio desarrollo 8 39 0

Comunas mayores con desarrollo 
medio 3 31 3

Comunas urbanas medianas con 
desarrollo medio 3 47 6

Comunas semiurbanas y rurales con 
desarrollo medio 9 80 7

Comunas semiurbanas y rurales con 
bajo desarrollo 11 90 8

Nacional 34 287 24

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En el actual escenario electoral, observamos una marcada predominancia 
de candidatos a alcalde pertenecientes a la Generación X, en 287 
comunas del país, que representan el 83,2%. En contraste, sólo en 9,9% de 
las comunas del país el promedio de edad de las candidaturas está en la 
generación millennials. En el otro extremo, con un 7% de representatividad, 
que equivaler 24 comunas, la generación predominante de las comunas 
son baby boomer.
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Las comunas con el menor promedio de edad se encuentran en un rango 
de entre 30 y 40 años.

Comunas menor edad promedio
Vichuquén 34,7

Curaco de Vélez 36
Santa Cruz 36,5
Hualpén 37

Marchigue 37,3

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Mientras que, las comunas que presentan un mayor rango de edad 
promedio son entre los 60 hasta los 65 años. Ambos rangos se dan en 
comunas rurales.

Comunas mayor edad promedio
Los Ángeles 65,5

Chaitén 63
Timaukel 62,5
Peralillo 62
Ninhue 61,5

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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Reflexión sobre resultados

• Fragmentación y predominancia de candidaturas independientes

La creciente presencia de candidaturas independientes en Chile, que 
alcanzó un 43,6% en las elecciones municipales de octubre del 2024, 
refleja una transformación significativa en la dinámica electoral y política 
del país. Este fenómeno destaca la desafección de la ciudadanía con los 
partidos tradicionales y la personalización del ejercicio político, que se 
manifiesta en la emergencia de liderazgos caudillistas.

En las últimas décadas, los partidos políticos en Chile han enfrentado una 
profunda crisis de confianza, exacerbada por escándalos de corrupción y la 
percepción de desconexión con las realidades sociales. Según un informe 
de la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios 
Públicos (CEP), un alto porcentaje de la población expresa desconfianza 
hacia los partidos políticos, lo que ha llevado a un aumento en la búsqueda 
de alternativas independientes. Este contexto ha facilitado que ciudadanos 
con perfiles diversos se presenten como candidatos, aprovechando la 
oportunidad de captar el descontento generalizado.

La evolución de las candidaturas independientes en Chile plantea 
un escenario en el que los partidos tradicionales deben adaptarse o 
arriesgarse a perder relevancia. Las dinámicas políticas futuras estarán 
marcadas por la capacidad de estos partidos para reconectar con la 
ciudadanía y abordar las demandas sociales que han sido desatendidas. 
Investigaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han mostrado 
que los electores jóvenes, en particular, están cada vez más inclinados a 
apoyar a candidatos que no pertenecen a los partidos tradicionales. Este 
cambio en el comportamiento electoral sugiere que la política chilena está 
en un proceso de transformación, donde las nuevas generaciones buscan 
alternativas más auténticas y representativas.

En conclusión, la fragmentación y predominancia de candidaturas 
independientes en Chile no sólo revelan una crisis de confianza en los 
partidos políticos, sino que también desafían las estructuras del sistema 
político actual. A medida que los electores buscan alternativas más 
auténticas y representativas, la capacidad de los partidos tradicionales para 
adaptarse y responder a estas demandas será crucial para la estabilidad y la 
salud democrática en el país.

• Desigualdad de género persistente

La desigualdad de género en la política chilena se manifiesta de manera 
persistente a través de las brechas significativas en la representación 
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femenina, que reflejan tanto barreras estructurales como culturales que 
limitan la participación de las mujeres en los espacios de decisión. 
A pesar de contar con iniciativas como la Ley de Cuotas (20.840), que 
busca asegurar un mínimo del 40% de candidaturas femeninas, las cifras 
presentadas anteriormente reflejan una realidad desalentadora. 

Para la OCDE, “las mujeres siguen teniendo un ‘techo político de cristal’ 
en el Poder Legislativo y Ejecutivo, y siguen estando insuficientemente 
representadas en los cargos judiciales de nivel superior” (OCDE, 2014: 25), 
lo cual, es una realidad también en los gobiernos locales, donde en las 
actuales elecciones municipales, las mujeres solo representan el 24,8% de 
las candidaturas totales, lo que evidencia un entorno donde las estructuras 
de poder continúan favoreciendo a los hombres. Este fenómeno se agrava 
en las comunas rurales y semiurbanas, donde el 82% de las localidades 
tienen menos del 50% de candidaturas femeninas. La situación es aún 
más preocupante en comunas de bajo desarrollo, donde la representación 
femenina cae al 18,7%. 

El análisis de las candidaturas a alcaldes(as) pone de manifiesto una brecha 
de género alarmante del 50,4%, con un 75,2% de candidaturas masculinas. 
La subrepresentación de mujeres en la política está vinculada a factores 
como estereotipos de género arraigados, falta de redes de apoyo y una 
cultura política que favorece a los hombres. 

A medida que aumenta la ruralidad y disminuye el desarrollo, las 
oportunidades para que las mujeres accedan a candidaturas se reducen 
drásticamente, reforzando el ciclo de exclusión. Este patrón se observa 
en las comunas metropolitanas de alto o medio desarrollo, donde 
la representación femenina alcanza un 33,3%, mientras que en las 
comunas con menor desarrollo, un 18,7%. Este desequilibrio es evidente 
en distintas coaliciones políticas.

Por ejemplo, en Chile Vamos, las mujeres representan solo el 21,2% 
de las candidaturas, mientras que en la Izquierda Ecologista Popular 
alcanzan un 40%. Sin embargo, este último dato debe ser interpretado 
con precaución, dado que la coalición tiene un número reducido de 
candidaturas. La baja representación femenina en partidos más grandes 
y establecidos sugiere que las mujeres enfrentan barreras adicionales en 
su acceso a roles de liderazgo.

El análisis de la participación de las mujeres en diferentes coaliciones revela 
que, a pesar de la existencia de leyes que buscan promover la igualdad, 
las estructuras internas de los partidos a menudo perpetúan un entorno 
de exclusión. Solo cuatro partidos logran superar el 50% de candidaturas 
femeninas, lo que resalta la necesidad de reformas más profundas en el 
sistema político chileno. La escasa representación de mujeres en candidaturas 
independientes, que solo alcanzan un 23%, también refleja la falta de 
oportunidades y apoyo para que las mujeres se inserten en la política.
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En conclusión, las brechas de género en la participación política en Chile 
son un reflejo de un sistema que, a pesar de los avances normativos, sigue 
siendo profundamente desigual. La necesidad de implementar políticas 
que promuevan la inclusión y representación de mujeres es urgente, 
especialmente en contextos rurales y en partidos que todavía mantienen 
un predominio masculino abrumador. La lucha por la igualdad de género 
en la política chilena requiere un compromiso sostenido para desafiar las 
normas culturales y estructurales que limitan la participación de las mujeres 
en todos los niveles de la toma de decisiones.

• Alta profesionalización de los candidatos

De cara a las elecciones de octubre de 2024, observamos una alta 
profesionalización entre los candidatos y candidatas: siete de cada 
diez poseen título universitario, ya sea con o sin posgrado. De los 1,573 
postulantes, 1,078 tienen una formación universitaria. Este porcentaje alcanza 
un 80% en comunas metropolitanas de alto y mediano desarrollo, mientras 
que en comunas semi urbanas y rurales de bajo desarrollo desciende al 
62.4%. Este fenómeno representa un avance en la profesionalización de las 
municipalidades, ya que un alcalde o alcaldesa con formación académica 
puede generar mayor confianza en la comunidad y ofrecer un posible 
respaldo en su capacidad de gestión.

Es crucial abordar las diferencias de profesionalización entre comunas 
de distinto nivel de desarrollo, ya que reflejan una desigualdad 
profesional en los municipios. Sin embargo, es importante recordar que 
la profesionalización no garantiza, en sí misma, una gestión municipal 
efectiva. Aun cuando el alcalde o alcaldesa tenga formación académica, 
su administración puede verse afectada si no cuenta con un equipo 
competente o con experiencia en el cargo.

La alta proporción de candidatos profesionales es un avance en los niveles 
académicos de nuestra sociedad y un reflejo de la política gubernamental 
enfocada en la profesionalización de los funcionarios municipales. Que 
un alcalde o alcaldesa posea un título universitario puede ser un ejemplo 
positivo para los empleados municipales y para la comunidad en general. 
No obstante, como se mencionó, múltiples factores pueden influir en una 
gestión municipal eficiente, y la profesionalización no es, por sí sola, el 
elemento decisivo para asegurarla.

• Impacto del relevo generacional en la política municipal

Para las elecciones de octubre de 2024, las estadísticas muestran la 
predominancia de dos generaciones clave en el ámbito político: la 
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Generación X y los millennials, quienes representan el 45.6% y el 29.3% 
de los candidatos a alcaldías, respectivamente, sumando así un 74.9% del 
total. El promedio de edad de estas generaciones es de 50.7 años para 
la Generación X y de 37.9 para los millennials, situando el rango de edad 
predominante entre los 35 y 50 años.

Este panorama refleja una Generación X que lidera en el ámbito político, 
siendo la que aporta mayor número de candidatos, mientras que los 
millennials representan una generación que empieza a ganar terreno y que, 
en el futuro, podría desplazar a la Generación X como grupo predominante. 
Los millennials se destacan por traer frescura y renovación a la política, 
mientras que la Generación X, con una trayectoria más establecida, asume 
el protagonismo y control, relegando a los baby boomers, quienes en su 
momento ocuparon ese liderazgo generacional.
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Síntesis de Resultados

1. Candidaturas a alcaldes(as)

• Para las elecciones de octubre de 2024 el padrón electoral es 
de 15.440.377.

• Hay un total de 1573 candidatos(as) para las alcaldías con un 
promedio nacional de 4,5 candidatos por comuna.

• 258 alcaldes(as) buscan la reelección y 28 no optan por esta

• 59 alcaldes(as) están impedidos de reelección.

• En las comunas dónde hay alcaldes impedidos de reelección 
suman un total de 317 candidaturas con un promedio de 5,3 
candidatos por comuna estando sobre el nivel nacional (4,5).

• En total son 1084 candidaturas independientes, de los cuales, 
686 son independientes sin pacto político y 398 que sí 
pertenecen a pactos.  Por lo que 4 de cada 10 candidatos son 
independientes sin pacto político. 

• 7 de cada 10 candidatos son independientes con y sin 
pacto político.

2. Caracterización desde la perspectiva de género

• Brecha de género en candidaturas a alcaldías: 75,2% hombres 
y 24,8% mujeres.

• Coaliciones como Chile Vamos tienen un 21,2% de candidatas 
mujeres, mientras que Izquierda Ecologista Popular tiene un 
40%, aunque en algunos casos las cifras están condicionadas 
por pocas candidaturas.

• Candidaturas independientes reflejan solo un 23% de 
participación femenina.

• Predominio masculino en partidos; ejemplos: Partido 
Radical (86,7% hombres) y Partido Demócrata Cristiano 
(84% hombres).
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• Solo cuatro partidos alcanzan o superan el 50% 
de candidaturas femeninas; la mayoría refleja baja 
participación femenina.

• 82% de las comunas tienen menos del 50% de 
candidatas mujeres.

• Mayor brecha de género en comunas rurales y menos 
desarrolladas (hasta un 62,7%).

• Desbalance en partidos tradicionales: Partido Radical de 
Chile (86,7% hombres) y Partido Demócrata Cristiano (84% 
hombres), reflejando obstáculos para las mujeres.

• Coaliciones emergentes con baja participación femenina: 
Ecologistas, Animalistas e Independientes (25,9%), Partido de 
la Gente (19,6%).

• Comunidades con paridad limitada: Solo el 18% de las 
comunas alcanzan el 50% o más de candidatas femeninas, 
con pocas comunas que superan el 60%.

• Influencia de la ruralidad y desarrollo: A mayor ruralidad y 
menor desarrollo, menor es la representación femenina, 
destacando la brecha de género más alta en comunas semi 
urbanas y rurales de bajo desarrollo (62,7% de diferencia).

• Pocos avances tras Ley 20.840: A pesar de la cuota de 
género del 40%, las candidaturas femeninas siguen bajas, 
especialmente en roles de toma de decisiones efectivas.

3. Padrón electoral elecciones municipales

• En 255 comunas (73,9) hay 1 candidato cada 10.000 electores.

• En 41 comunas (11,9%) hay 1 candidato cada menos 
20.000 electores.

• En 47 comunas (13,6%) hay 1 candidato por cada menos 
90.000 electores.

• En 2 comunas (0,6%) hay 1 candidato cada 100.000 electores.
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4. Nivel educativo candidato(as)

• Alto nivel de profesionalización de candidatos(as).

• 7 de cada 10 candidatos(as) son profesionales.

• 1 de cada 10 es técnico.

• 2 de cada 10 no se tiene información de su nivel 
educativo alcanzado.

• En todos los pactos políticos hay un alto nivel de 
profesionalización. estando desde un 63,8% hasta un 100%.

• Las comunas metropolitanas urbanas de alto y/o medio 
desarrollo cuentan con un 80,2% de profesionalización y 
las semi urbanas y rurales con bajo desarrollo cuentan con 
un 62,4%

5. Edad de candidatos(as)

• La generación con mayor predominancia es la Generación X, 
con el 45,6% de los candidatos, Seguida por los Millennials 
con un 29,3%, desplazando a los Baby Boomer con un 23,8%

• La generación X con un promedio de 50,7 de edad, Millenials 
con un promedio de 37,9 y los Baby Boomer con un promedio 
de 65 años.

• 5 de cada 10 candidatos son Generación X, 3 de cada 10 son 
Millennials y 2 de cada 10 son Baby Boomer.

• El promedio de edad de los hombres es de 50,8 y el de las 
mujeres un 48,7. Una diferencia de 2 años. 

• En las Grandes comunas metropolitanas de alto y/o medio 
desarrollo el promedio es de 47 años, mientras que, en 
comunas semi urbanas y rurales con bajo desarrollo el 
promedio es de 50 años. 

• El 83,2% de candidatos a alcalde son Generación X, un 9,9% 
Millennials y 7% Baby Boomer.
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Análisis resultados elecciones municipales 2024

Tras un análisis exhaustivo de las candidaturas en las elecciones municipales 
de octubre de 2024, este capítulo examina los resultados obtenidos, 
enfocándose en el perfil de los candidatos electos que asumirán la 
administración de las 345 alcaldías del país. Utilizando datos sobre género, 
edad, nivel educativo, trayectoria profesional y afiliación política, se ofrece 
una visión detallada de las características de quienes liderarán los gobiernos 
locales en el próximo período. Este perfil busca proporcionar información 
sobre la diversidad y experiencia de los nuevos alcaldes y alcaldesas, 
contribuyendo a una comprensión más profunda del liderazgo local en el 
nuevo ciclo político y sus posibles implicancias para el desarrollo de las 
comunas en Chile.

1. Alcaldes y alcaldesas 2024 -2028

I. Alcaldes(as) reelectos

A nivel nacional, 259 autoridades fueron a la reelección de sus alcaldías, de 
las cuáles solo un 54,1% lograron ser reelegidas, mientras que el 45,9% no 
obtuvo la victoria en las elecciones.

54,1%

45,9%

Porcentaje de Alcaldes reelectos

Reelección

No reelectos

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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II. Porcentaje de voto de alcaldes(as) 2024-2028

El siguiente gráfico ilustra la distribución porcentual de los alcaldes 
y alcaldesas según el rango de porcentaje de votos obtenidos en las 
elecciones municipales. En 2021, participaron 6.446.846 votantes. Para 
2024, con la implementación del voto obligatorio, esta cifra aumentó en un 
103%, alcanzando un total de 13.105.484 votantes.

7%

25% 26% 25%

12%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

20% a 29% 30% a 39% 40% a 49% 50% a 59% 60% a 69% Más del 70%

Porcentaje de votación

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Al analizar la distribución porcentual de los alcaldes en cada rango de 
porcentaje de votos obtenidos, 58,0% de los alcaldes ganaron la elección 
obteniendo entre un 20% y 49% de los votos. Asimismo, se observa que 
dentro de este 58,0% la mayor cantidad de alcaldes electos se concentra 
en los rangos porcentuales de 30% a 39% y de 40% a 49% (con 25,0% y 
26,0% respectivamente). 

Solo un 7,0% de los alcaldes se ubicó en el rango de 20% a 29%, y 
si comparamos estos resultados con los de 2021, las autoridades 
ganadoras para esas elecciones municipales accedieron al cargo 
ubicándose mayoritariamente en el rango de 10% a 19% y de 20% a 
29%, lo cual indica una representatividad baja en comparación con el 
padrón 2024. En 2021, las y los alcaldes fueron electos con el 21,0% de 
los votos (del total del padrón) en promedio, y para este presente año 
esa cifra se duplicó a un 47,0%.
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El 42,0% restante de las autoridades electas obtuvieron más del 50% de los 
votos para ganar el cargo, donde 25,0% de ellos(as) se ubicaron en el rango 
de 50% a 59%, 12,5% en el rango de 60% a 69% y solo un 5,0% obtuvieron 
más del 70% de los votos. Asimismo, fueron 24 los alcaldes y alcaldesas 
quienes obtuvieron menos votos que las autoridades electas de 2021, y 321 
alcaldes(as), obtuvieron más votos que las autoridades electas en 2021.

III. Porcentajes de voto de alcaldes(as) 2024 -2028 por 
Grupos Comunales

Ahora bien, en cuanto a la distribución porcentual de los alcaldes(as) por 
grupos comunales, en cada rango de porcentajes de los votos obtenidos, 
se observan diferencias entre las distintas categorías. Sin embargo, los datos 
revelan una mayor concentración de los votos en los rangos intermedios 
como se mencionó en la sección anterior.

Los porcentajes más altos de los alcaldes(as) ganadores, se concentran 
tanto en comunas urbanas como rurales, y se encuentran en el rango de 
40% a 49%, Esto condice con el promedio nacional de votos obtenidos 
para ganar la elección, el cuál fue de un 47,0%. 

Asimismo, las grandes comunas metropolitanas concentran la mayor 
cantidad de sus alcaldes(as) ganadores(as), el 25,5%, en el rango entre 
30% a 39% y las comunas mayores con desarrollo medio, que poseen el 
porcentaje más alto de alcaldes(as) ganadores de todos los grupos con un 
32,4%, se ubican en uno de los rangos más altos que es el de 50% a 59%. 
Esto también demuestra que no hay una tendencia clara en la distribución 
de los porcentajes en los distintos rangos y no depende de las características 
de los grupos comunales.

 Grupo de comunas 20% a 
29%

30% a 
39%

40% a 
49%

50% a 
59%

60% a 
69%

Más del 
70%

Grandes comunas 
metropolitanas con alto y/o 
medio desarrollo

14,9% 25,5% 17,0% 23,4% 8,5% 10,6%

 Comunas mayores con 
desarrollo medio 8,1% 27,0% 13,5% 32,4% 13,5% 5,4%

Comunas urbanas medianas 
con desarrollo medio 10,7% 30,4% 33,9% 17,9% 5,4% 1,8%

Comunas semiurbanas y 
rurales con desarrollo medio 5,2% 18,8% 27,1% 27,1% 18,8% 3,1%

Comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo 3,7% 27,5% 28,4% 24,8% 11,0% 4,6%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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Respecto al promedio de votos obtenido por los alcaldes(as) el 2021 
comparado con el padrón y el promedio de votos de 2024, se puede 
dilucidar que aumenta a casi el doble en todos los grupos comunales. 
Dentro de los grupos, las comunas semiurbanas y rurales de medio y bajo 
desarrollo, son aquellas que poseen un promedio más alto con 49,9% y 
48,0% respectivamente. En esta misma línea se puede afirmar que aumentó 
la representatividad en todos los grupos comunales en estas elecciones 
municipales y los promedios del padrón actual también están acorde a los 
rangos de porcentajes de votos entre el 40,0% al 49,0%.

Grupos de comuna
Promedios de Votos de Alcaldes(as) 

2021 y 2024 Según Padrón 2024
2024 2021

Grandes comunas metropolitanas con alto 
y/o medio desarrollo 46,9% 18,7%

Comunas mayores con desarrollo medio 47,5% 17,0%
Comunas urbanas medianas con desarrollo 
medio 43,1% 18,6%

Comunas semiurbanas y rurales con 
desarrollo medio 49,9% 21,8%

Comunas semiurbanas y rurales con bajo 
desarrollo 48,0% 26,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

IV. Coaliciones políticas de alcaldes(as) 2024-2028

En cuanto a las coaliciones políticas, de 10 coaliciones presentadas en 
las elecciones, 5 de ellas obtuvieron representación. Chile Vamos fue la 
que obtuvo más representación con un total de 122 alcaldes(as), lo que 
es congruente con los datos expuestos en el capítulo anterior, porque era 
uno de los pactos que mayor porcentaje de alcaldes(as) presentaba (17,7%). 
Le sigue Contigo Chile Mejor con 111 alcaldes(as) y luego las Candidaturas 
Independientes con 103 alcaldes(as).

Pacto/Candidatura Independiente Porcentaje N° de candidatos(as)
Chile Vamos 35,4% 122

Contigo Chile Mejor 32,2% 111
Candidatura Independiente 29,9% 103

Republicanos E Independientes 2,3% 8
Partido Social Cristiano E Independientes 0,3% 1

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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En comparación con el año 2021, Chile Vamos aumentó su 
presencia en 35 comunas del país; Contigo Chile Mejor disminuyó 
en 39 comunas; Republicanos obtiene 8 alcaldías e independientes 
disminuyen en 2 comunas.

V. Partidos políticos e independientes alcaldes(as) 
2024-2028

La siguiente tabla muestra el porcentaje y número de alcaldes(as) electos(as) 
para el periodo 2024-2028 según su afiliación partidaria. 

Partido Político Porcentaje N° Alcaldes(as)
Independientes 60,3% 208

Renovación Nacional 11,0% 38
Partido Demócrata 

Cristiano 6,7% 23

Unión Demócrata 
Independiente 6,4% 22

Partido Socialista De 
Chile 6,4% 22

Partido Por La 
Democracia 2,3% 8

Evolución Política 1,7% 6
Frente Amplio 1,4% 5

Partido Radical De 
Chile 1,4% 5

Partido Republicano 
De Chile 0,9% 3

Partido Comunista De 
Chile 0,6% 2

Partido Social 
Cristiano 0,3% 1

Federación 
Regionalista Verde 

Social
0,3% 1

Partido Acción 
Humanista 0,3% 1

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Los Independientes constituyen la mayoría de los alcaldes(as) electos(as), 
con un 60,3% del total, lo que representa 208 alcaldes, reflejando 
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preferencia ciudadana por alcaldes(as) sin afiliación partidaria. En 
esta misma línea, se puede afirmar que 6 de cada 10 alcaldes(as) son 
independientes de partidos políticos.

Respecto a los partidos, Renovación Nacional es el partido con más 
representantes entre los afiliados político, alcanzando un 11,0% (38 alcaldes). 
Luego le sigue, el partido demócrata cristiano y la unión demócrata 
independiente. Ambos partidos tienen una representación similar, con 
6,7% (23 alcaldes) y 6,4% (22 alcaldes), respectivamente.

Los demás partidos tienen una representación menor, con porcentajes 
que varían desde el 6,4% del Partido Socialista de Chile, hasta el 0,3% del 
Partido de Acción Humanista.

Esto evidencia una fuerte inclinación hacia candidaturas independientes, 
junto con una dispersión significativa entre los partidos políticos tradicionales. 
No obstante, hay que tener en cuenta que, de los partidos tradicionales, fue 
renovación nacional el que se posiciona con más alcaldes(as) y después los 
partidos de centro, dato que debería tenerse en cuenta para la proyección 
de futuras elecciones.

VI. Tendencia de votos de alcaldes(as) por Partido Político 
2024-2028

En cuanto a la tendencia de los votos obtenidos por cada partido 
político o por las candidaturas independientes, la siguiente tabla 
muestra los resultados. 

Partidos políticos Candidaturas 
ganadoras Porcentaje

Independientes 2.733.930 50,6%
Renovación Nacional 667.254 12,4%

Frente Amplio 483.959 9,0%
Unión Demócrata 

Independiente 424.332 7,9%

Partido Socialista De 
Chile 325.170 6,0%

Partido Demócrata 
Cristiano 202.695 3,8%

Partido Por La 
Democracia 165.669 3,1%

Evolución Política 137.564 2,5%
Partido Comunista De 

Chile 66.475 1,2%
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Partidos políticos Candidaturas 
ganadoras Porcentaje

Partido Radical De 
Chile 56.830 1,1%

Federación 
Regionalista Verde 

Social
51.247 0,9%

Partido Republicano 
De Chile 35.160 0,7%

Partido Social 
Cristiano 31.155 0,6%

Partido Acción 
Humanista 19.730 0,4%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Del total de votos de alcaldes(as) electos, aquellos que eran independientes 
lograron el 50,6% de los votos, es decir 2.733.930 millones de votos, lo 
que demuestra la fuerte preferencia por líderes sin afiliación a partidos en 
el padrón electoral. Además, del total de votos válidamente emitidos, un 
41,2% del electorado votó por la candidatura ganadora.

Renovación Nacional es el partido político con mayor porcentaje después 
de los independientes, obteniendo el 12,4% de los votos. Esto sugiere que 
aún conserva relevancia en la política municipal. Por su lado, el Frente 
Amplio y Unión Demócrata independiente (UDI) tiene participaciones 
significativas, con el 9,0% y 7,09% respectivamente. 

Los demás partidos tienen menor representación, con porcentajes que van 
desde el 6,0% del Partido Socialista hasta menos del 1,0% del Partido de 
Acción Humanista. Esto evidencia una dispersión considerable del apoyo 
entre distintas fuerzas políticas. 
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Votos según pacto de candidatura

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Por otro lado, del total de votos de alcaldes(as) electos, 38,0% votó por 
Contigo Chile Mejor, liderando en la preferencia electoral con 2.066.687 
millones de votos. 36,0% votó por Chile Vamos, 24,0% votó por alcaldes(as) 
independientes, 1,2% votó por alcaldes(as) republicanos y 0,6% por el 
Partido Social Cristiano.

A diferencia de lo que se ve reflejado en la tabla sobre el porcentaje de 
alcaldes(as) electos según las coaliciones políticas, Contigo Chile mejor 
obtiene más concentración de votos, pero no así mayor representación 
en las alcaldías.
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2. Género y autoridades alcaldicias

I. Género y alcaldías 2024 -2028

En este gráfico se observa que existe una brecha de un 67,0% entre 
hombres y mujeres en las alcaldías electas. Los hombres fueron elegidos 
en un 83,5% y las mujeres solo fueron elegidas en un 16,5% para las 
alcaldías. Respecto al 2021 la brecha de género fue de un 67,6%, y en 
2024 se mantuvo en 67,0%.

83,5%

16,5%

Genéro de autoridades 

Hombre

Mujer

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

La siguiente tabla presenta la distribución de alcaldes(as) por coalición 
política, observándose que todas las coaliciones la brecha de género es 
sobre el 50,0%, incluso en alcaldes(as) independientes. Asimismo, también 
las coaliciones que más cantidad de alcaldesas poseen son Contigo Chile 
Mejor y Chile Vamos. Cabe destacar, que estas dos coaliciones son las que 
más votos obtuvieron durante estas elecciones 2024.

Coalición Hombre Mujer N° Alcaldesas
Contigo Chile Mejor 81,1% 18,9% 21

Chile Vamos 82,8% 17,2% 21
Independiente 86,4% 13,6% 14

Republicanos E Independientes 87,5% 12,5% 1
Partido Social Cristiano E 

Independientes 100,0% 0,0% 0

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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III. Género de alcaldes(as) 2024-2028 por Partido Político

Al analizar la tabla, solo dos partidos tienen desde un 50% de representación 
de mujeres en el cargo de alcaldesa, El Frente Amplio con un 60% de 
representación, y el Partido Comunista con un 50% de representación, 
ambos de la coalición Contigo Chile Mejor. En contraste hay cinco partidos 
políticos, con 100% de hombres alcaldes, es decir que no fue electa ninguna 
mujer dentro de ese partido.

La clara predominancia masculina en la mayoría de los partidos políticos 
sugiere que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a 
candidaturas incluso como independientes.

Partidos políticos Hombre Mujer
Frente Amplio 40,0% 60,0%

Partido Comunista De Chile 50,0% 50,0%
Unión Demócrata Independiente 72,7% 27,3%

Partido Socialista De Chile 81,8% 18,2%
Evolución Política 83,3% 16,7%

Renovación Nacional 84,2% 15,8%
Independientes 84,6% 15,4%

Partido Demócrata Cristiano 87,0% 13,0%
Partido Por La Democracia 87,5% 12,5%

Partido Social Cristiano 100,0% 0,0%
Federación Regionalista Verde Social 100,0% 0,0%

Partido Republicano De Chile 100,0% 0,0%
Partido Acción Humanista 100,0% 0,0%
Partido Radical De Chile 100,0% 0,0%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

III. Participación de alcaldesas por grupos de comunas

En el siguiente gráfico se ven las tendencias de género de autoridades 
locales por grupos de comunas. En las grandes comunas metropolitanas con 
alto y/o medio desarrollo son aquellas con mayor porcentaje de alcaldesas 
electas, con un 21,3%. Le siguen las comunas semiurbanas y rurales con 
desarrollo medio, con 18,8% de participación femenina. Por otro lado, son 
las comunas mayores con desarrollo medio y las comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo, aquellas que menor participación de mujeres 
en las alcaldías, con 13,5% y 13,8% respectivamente. La brecha de género 
es significativa en todos los grupos.
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Género por grupos de comunas

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En esta tabla, se observa detalladamente la brecha de género en cada uno 
de los grupos comunales. Las comunas mayores con desarrollo medio son 
las que tienen la brecha más amplia con un 73%, junto con las comunas 
semiurbanas y rurales de desarrollo bajo que tienen un 72,5% de brecha. Y 
con un 57,4%, las comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo, 
son aquellas que poseen la brecha más corta de participación femenina. 

Es relevante destacar, que el grupo de grandes comunas metropolitanas con 
alto y/o medio desarrollo está compuesto por 47 comunas, de las cuales el 
21,3% equivale a 10 alcaldías lideradas por mujeres. Por su parte, el grupo 
de comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo comprende 109 
comunas, donde el 13,8% corresponde a solo 15 alcaldías con liderazgos 
femeninos. Aunque las cantidades de alcaldesas electas sean similares, 
estos datos evidencian que, a mayor ruralidad, menor es la representación 
femenina en los gobiernos locales. 

Grupos de comunas Brecha de género
Metropolitanas con alto y/o medio desarrollo 57,4%

Mayores con desarrollo medio 73,0%
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Grupos de comunas Brecha de género
Urbanas medianas con desarrollo medio 67,9%

Semiurbanas y rurales con desarrollo medio 62,5%
Semiurbanas y rurales con bajo desarrollo 72,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

V. Participación de alcaldesas por Región

Esta tabla presenta la participación femenina en las alcaldías, organizada 
por región en orden descendente según el porcentaje de cargos ganados 
por mujeres. Destaca la región de Magallanes y de la Antártica, que alcanza 
el porcentaje más alto con el 50%. 

Luego, se posicionan la región de Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo 
como aquellas con porcentaje más alto de mujeres electas como alcaldesas, 
con 33%, 29% y 27% respectivamente. En cuanto a las regiones con el 
porcentaje más bajo de participación femenina se encuentran la región 
de la Araucanía, la región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la 
región del Biobío con un 6% en las 3. Y la región de Arica y Parinacota junto 
con la región del Ñuble poseen 0% de participación femenina.

Región % hombres % mujeres N° Hombres N° Mujeres
Magallanes Y De La Antártica Chilena 50% 50% 5 5

Antofagasta 67% 33% 6 3
Valparaíso 71% 29% 27 11
Coquimbo 73% 27% 11 4

Metropolitana De Santiago 75% 25% 39 13
Los Lagos 77% 23% 23 7

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 80% 20% 8 2
Tarapacá 86% 14% 6 1
Atacama 89% 11% 8 1

Maule 90% 10% 27 3
Los Ríos 92% 8% 11 1

La Araucanía 94% 6% 30 2
Libertador General Bernardo O'Higgins 94% 6% 31 2

Biobío 94% 6% 31 2
Arica Y Parinacota 100% 0% 4 0

 Ñuble 100% 0% 21 0

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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3. Nivel Educativo de alcaldes(as) 2024-2028

I. Profesionalización alcaldes(as)

En el siguiente gráfico, se muestra el nivel de profesionalización de los 
alcaldes(as) electos(as) para el periodo de 2024-2028. Se observa que, de 
los 345 alcaldes(as), 75,1% de ellos poseen un título profesional (pregrado 
más posgrado), un 8,4 posee un título técnico, el 0,3% tiene sólo enseñanza 
media. En tanto, en el 16,2% no hay información sobre su formación.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

A partir del gráfico y esta tabla, también se puede afirmar que existe un 
alto nivel de profesionalización de alcaldes y alcaldesas. 7 de cada 10 
alcaldes(as) son profesionales con o sin posgrado, 1 de cada 10 es técnico 
y 2 de cada 10 no se tiene información sobre el nivel educativo alcanzado.

Nivel educativo N° de Alcaldes
Enseñanza media 1

Técnico 29
Profesional 256

Profesional posgrado 3
Sin información 56

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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II. Profesionalización por coaliciones políticas.

Respecto a la profesionalización de los alcaldes(as) se evidencia que, en 
todas las coaliciones hay alto nivel de profesionalización, Chile Vamos 
posee un 77,0% de sus alcaldes(as) electos con un título profesional, luego 
las candidaturas independientes con un 73,8% y Contigo Chile Mejor 
con un 72,1%. En el caso de la coalición del Partido Social Cristiano e 
independientes, este llega al 100% puesto que solo fue un alcalde electo. 

En cuanto a aquellos alcaldes(as) electos (as) sin información sobre su nivel 
de profesionalización en cada coalición, es republicanos e independientes 
de la cual menos información se posee con un 37,5%.

Coalición Enseñanza 
media Técnico Profesional Profesional 

posgrado
Sin 

información
Candidatura 

Independiente 1,0% 9,7% 73,8% 1,0% 14,6%

Contigo Chile 
Mejor 0,0% 8,1% 72,1% 0,9% 18,9%

Chile Vamos 0,0% 8,2% 77,0% 0,8% 13,9%
Partido Social 

Cristiano e 
Independientes

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Republicanos e 
Independientes 0,0% 0,0% 62,5% 0,0% 37,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Al analizar el nivel de profesionalización de los alcaldes y alcaldesas 
según su género, se observa que un 77,2% de las mujeres electas son 
profesionales, superando al 73,6% de los hombres. Sin embargo, en cuanto 
al nivel técnico, los hombres lideran con un 9,4%, frente al 3,5% de las 
mujeres, lo que demuestra una mayor proporción de alcaldes con este tipo 
de formación en comparación con las alcaldesas.

Por otro lado, entre quienes no registran información sobre su nivel de 
profesionalización, las mujeres destacan con un 17,5% frente a los hombres. 
En términos generales, se identifican altos niveles de profesionalización 
entre las nuevas autoridades, tanto en hombres como en mujeres, y en 
todas las coaliciones políticas y candidaturas independientes.

Nivel educativo Hombre Mujer
Enseñanza media 0,3% 0,0%

Técnico 9,4% 3,5%
Profesional 73,6% 77,2%
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Nivel educativo Hombre Mujer
Profesional posgrado 0,7% 1,8%

Sin información 16,0% 17,5%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

III. Profesionalización alcaldes(as) 2024-2028 por grupos 
de comunas 

Ahora bien, si se revisa el nivel de profesionalización de los alcaldes(as) 
electos(as) según los distintos grupos comunales, es en las grandes 
comunas metropolitanas de medio y/o alto desarrollo que poseen el 
nivel más alto de profesionalización con un 85,1%. En contraste, las 
comunas con menor nivel de profesionalización son las comunas 
urbanas con desarrollo medio con un 67,9%.

Las comunas urbanas medianas con desarrollo medio son las que poseen 
más alcaldes(as) con un nivel de profesionalización técnico, con un 16,1%, 
y las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo, son 
las únicas comunas que poseen alcaldes(as) electos(as) con un nivel de 
profesionalización de posgrado en un 6,4%

Acerca de los alcaldes(as) electos(as) de los cuales no se posee información 
sobre su nivel de profesionalización, se observa que este aumenta 
paulatinamente a través de los grupos comunales, con un porcentaje mínimo 
de 8,5% en las grandes comunas metropolitanas y con un porcentaje 
máximo de 19,3% en las comunas semiurbanas y rurales con desarrollo 
bajo. Lo anterior no indica que, a medida que aumenta la ruralidad y 
disminuye el nivel de desarrollo, aumenta la falta de información sobre la 
profesionalización de los alcaldes(as) electos(as).
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En relación con el nivel de profesionalización promedio según los grupos 
comunales, las grandes comunas metropolitanas con alto o medio desarrollo 
presentan el nivel más elevado de profesionalización, alcanzando un 91,5%. 
Por el contrario, las comunas urbanas medianas con desarrollo medio 
registran el porcentaje más bajo, con un 67,9%, pero las comunas rurales 
presentan un promedio un poco más alto del 70,6%, lo que también indica 
dispersión de los datos en los promedios comunales.

Comunas Profesionales 
Metropolitanas con alto y/o medio desarrollo 91,5%

Mayores con desarrollo medio 75,7%
Urbanas medianas con desarrollo medio 67,9%

Semiurbanas y rurales con desarrollo medio 76,0%
Semiurbanas y rurales con bajo desarrollo 70,6%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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4.  Edad de alcaldes(as)

I. 4 generaciones como alcaldes(as)

A continuación, en este gráfico se presenta la distribución generacional 
de las autoridades electas. La Generación X es la que predomina con un 
42,0%. Le sigue la representación de los Millennials con 33,3% y Baby 
Boomers con un 23%. Dentro de los ganadores de las alcaldías hubo muy 
baja representación de la generación silenciosa y no hubo alcaldes(as) 
electos(as) de la generación Z. 

Generación de Alcaldes(as) 2024 - 2028

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

La siguiente tabla indica la composición generacional de los alcaldes(as) 
electos refleja una predominancia de la Generación X, nacidos entre 
1965 y 1979, quienes representan 4 de cada 10 candidaturas, con una 
edad promedio de 51 años. Le siguen los Millennials (1980-1996), que 
constituyen 3 de cada 10 alcaldes(as) y tienen un promedio de 39 años. Por 
su parte, los Boomers (1946-1964) abarcan 2 de cada 10 candidaturas, con 
un promedio de 65 años. En menor proporción, la Generación Silenciosa, 
nacida antes de 1946, corresponde a 1 de cada 10 alcaldes(as), con una 
edad promedio de 85 años. Cabe destacar que no se registró la elección 
de ningún alcalde(sa) perteneciente a la Generación Z.

Generación Promedio de edad
Generación silenciosa 85

Baby boomer 65
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Generación Promedio de edad
Generación X 51

Millennials 39

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

II. Promedio de edad de alcalde(as) electos(as) por 
coalición y partido político

La tabla presenta el promedio de edad de los alcaldes(as) electos(as) 
según su coalición o partido políticos, mostrando una notable diversidad 
generacional entre las distintas agrupaciones. El Frente Amplio se posiciona 
como la coalición con los alcaldes(as) electos(as) más jóvenes, con un 
promedio de edad de 35 años, mientras que el partido Radical de Chile 
registra el promedio más alto alcanzando los 59 años.

Entre los partidos con promedios intermedios destacan el Partido Comunista 
de Chile con 43 años, Renovación Nacional con 49 años y el Partido 
Demócrata Cristiano con 50 años. Por otro lado, varios partidos, como la 
Federación Regionalista Verde Social y el Partido Socialista de chile, junto 
con los alcaldes(as) independientes comparten un promedio de edad de 51 
años, lo que sugiere una convergencia de alcaldes(as) de la Generación X.

También, se muestra una tendencia de promedios de edad más altos en 
partidos como el Partido por la Democracia y el Partido Republicano 
de Chile, ambos con 55 años, correspondiendo a la Generación X. Esto 
contrasta con partidos que poseen promedios de edad más bajos como 
Acción Humanista (42 años) o Evolución Política (46 años), los cuales 
corresponderían a la generación Millenials. 

La edad promedio varía conforme a los partidos políticos y las coaliciones. 
El promedio de edad por coalición disminuye, sin embargo, al considerar la 
edad por partidos políticos se evidencian matices generacionales.

Nombre Partido Promedio de edad
Frente Amplio 35

Partido Acción Humanista 42
Partido Comunista De Chile 43

Partido Social Cristiano 45
Evolución Política 46

Renovación Nacional 49
Independientes 50

Partido Demócrata Cristiano 50
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Nombre Partido Promedio de edad
Unión Demócrata Independiente 51

Partido Socialista De Chile 51
Federación Regionalista Verde Social 51

Partido Por La Democracia 55
Partido Republicano De Chile 55

Partido Radical De Chile 59

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Ahora bien, en relación con el promedio de edad de alcaldes(as) según su 
coalición política, evidenciando variaciones generacionales entre ellas. La 
coalición con el promedio de edad más bajo es el Partido Social Cristiano 
e Independientes, con 45 años, pero se debe a que tiene sólo una alcaldía, 
por tanto, no implica promedio. En contraste, la coalición Republicanos e 
Independientes presenta el promedio más alto, con 53 años. Considerando 
el mínimo y el máximo, la diferencia es de 8 años.

Otras coaliciones, como Chile Vamos, Contigo Chile Mejor y Candidaturas 
Independientes, presentan promedios de edad similares, oscilando entre 
50 y 51. Esto refleja que la generación X predominó entre los alcaldes(as) en 
estas elecciones municipales. Cabe destacar, además, que estas coaliciones 
particularmente fueron las que obtuvieron mayor número de alcaldías. 

Coalición política Promedio edad
Partido Social Cristiano E Independientes 45

Chile Vamos 50
Contigo Chile Mejor 50

Candidatura Independiente 51
Republicanos E Independientes 53

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

I I I .  Género y edad de candidaturas electas por 
rangos etarios

Esta tabla presenta la distribución de las nuevas autoridades municipales 
según género y rango etario, mostrando que la participación está 
concentrada principalmente en las generaciones Millenials y X, con 
porcentajes nacionales del 35,4% y 24,0% respectivamente. Los datos 
revelan que las mujeres se concentran en el rango de 40 a 44 años (5,3%) 
dentro de los Millennials, mientras que los hombres predominan en el grupo 
de 45 a 49 años (17%) de la misma generación, destacando un desequilibrio 
en la distribución de género. 
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En cuanto a las generaciones con promedios de edad más altos, los 
Boomers representan el 12,5% de los alcaldes totales, con una distribución 
equilibrada entre hombres y mujeres. Sin embargo, en los rangos de mayor 
edad (más de 70 años), la presencia femenina disminuye drásticamente, 
siendo casi inexistente en la Generación Silenciosa, donde solo el 0,7% 
corresponde a hombres y no hay participación de mujeres.

Generación Rango edad Hombre Mujer Nacional
Generación Z 18 a 24 años 0,0% 0,0% 0,0%

Generación Z / Millenials 25 a 29 años 0,7% 0,0% 0,6%

Millenials

30 a 34 años 3,1% 5,3% 3,5%
35 a 39 años 14,6% 14,0% 14,5%
40 a 44 años 17,0% 19,3% 17,4%
45 a 49 años 17,4% 14,0% 16,8%

Generación X 50 a 54 años 11,8% 12,3% 11,9%
Generación X / Boomer 55 a 59 años 12,8% 12,3% 12,8%

Boomer
60 a 64 años 12,5% 12,3% 12,5%
65 a 69 años 4,9% 5,3% 4,9%

Boomer / Generación silenciosa
70 a 74 años 3,8% 3,5% 3,8%
75 a 79 años 0,7% 1,8% 0,9%

Generación silenciosa + de 80 años 0,7% 0,0% 0,6%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Sobre los promedios de edad en género, estos no poseen diferencia. A 
nivel nacional, ambos se mantienen en 50 años.

Promedio de edad
Hombre 50,2

Mujer 50,3
Nacional 50

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

IV. Edad, género y grupos comunales de alcaldes(as) 
2024-2028

El gráfico examina la edad promedio y las diferencias de género etarias entre 
los alcaldes(as) electos para el período 2024-2028, según los diferentes 
grupos comunales. Las grandes comunas metropolitanas con alto o medio 
desarrollo presentan la menor edad promedio (45 años), con una diferencia 
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de tres años entre géneros: los hombres tienen un promedio de 46 años, 
mientras que las mujeres alcanzan un promedio de 43 años. Esto evidencia 
una tendencia en la que las alcaldesas son, en promedio, más jóvenes que 
sus pares hombres en este grupo.

En contraste, las comunas urbanas medianas con desarrollo medio registran 
la edad promedio más alta, con 54 años. Dentro de este grupo, los hombres 
y las mujeres promedian 54 y 53 años, respectivamente.

A medida que aumenta la ruralidad, la edad promedio de las mujeres 
también incrementa, pasando de 43 años en grandes comunas 
metropolitanas a un máximo de 54 años en comunas semiurbanas y 
rurales con desarrollo medio.

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

V. Promedio de edad de a lcaldes(as)  por comunas 
y generación 

El siguiente cuadro muestra la distribución total de alcaldes(as) 
electos(as) según la generación a la que pertenecen, clasificados por 
grupo comunal. A nivel nacional, la Generación X lidera con un total 
de 145 alcaldes(as) electos(as), lo que equivale a aproximadamente 
4 de cada 10. Por su parte, la Generación Millennials cuenta con 115 
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alcaldes(as) electos(as), lo que representa que, a nivel nacional, 3 de 
cada 10 alcaldes(as) pertenecen a esta generación.

Dentro de las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo, hay mayor cantidad de alcaldes(as) de la generación millennials 
(24 alcaldes). En contraste, las comunas semiurbanas y rurales con 
desarrollo bajo, que fue uno de los grupos que alcanzó mayor aumento 
de la representatividad en cuanto a cantidad de votos, sus alcaldes se 
concentraron principalmente en aquellos de la Generación X.

Comunas Millennials Generación X Baby boomer
Grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo 24 20 3

Comunas mayores con desarrollo medio 13 16 7
Comunas urbanas medianas con desarrollo medio 12 25 18

Comunas semiurbanas y rurales con desarrollo medio 29 39 27
Comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo 37 45 27

Nacional 115 145 82

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

En la siguiente tabla se muestran las 5 comunas con alcaldes(as) electos(as) 
de mayor edad en comparación al resto de los municipios. La comuna de 
Traiguén tiene la autoridad local más longeva del país.

Comunas con Alcaldes(as) de mayor edad
Traiguén 92

Los Ángeles 83
Olivar 79

San Antonio 78
Taltal 75

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024

Y en esta tabla, se muestran las 5 comunas con los alcaldes(as) electos(as) 
de menor edad, donde Tierra Amarilla es la comuna con el alcalde(sa) 
más joven con 28 años.

Comunas con Alcalde(sa) de menor edad
Tierra Amarilla 28
Independencia 29

Petorca 30
Puerto Varas 30
Marchigue 31

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), 2024
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Conclusiones Resultados

I.  Votos y elección de alcaldes(as) 2024-2028 

Para estas elecciones municipales, la reintroducción del voto obligatorio 
tuvo un impacto significativo en los resultados, aumentando la 
participación en un 50,8% respecto a las elecciones de 2021. Este 
incremento se reflejó en el aumento del umbral de los votos para acceder 
al cargo de alcalde(sa). En comparación con 2021, los alcaldes(as) 
ganadores obtuvieron un mayor porcentaje del padrón electoral pasando 
del 21% al 47% en promedio. Sin embargo, la dispersión de votos sigue 
siendo significativa, destacándose diferencias en los resultados según el 
tipo de comuna (urbanas, rurales y semiurbanas), pero se puede afirmar 
que la representatividad si aumentó en todos ellos. 

En lo que respecta a las candidaturas independientes, estas consolidaron su 
presencia, donde el 50% de los votos válidamente emitidos en las presentes 
elecciones correspondieron a alcaldes(as) sin afiliación a partidos políticos 
tradicionales. Aquello, también deja entrever la diversidad de representación 
que existe entre la ciudadanía, que va desde partidos tradicionales a nuevas 
formas de representación, la cual se evidencia en la dispersión del 49,4% 
restante entre más de 13 partidos políticos.

II. Género y autoridades alcaldicias

Se puede concluir que aún existe una alta persistencia de desigualdad 
de género, a pesar del avance en otras áreas. La brecha de género 
sigue siendo una preocupación, en estas elecciones solo el 16,5% de 
las alcaldías quedó en manos de mujeres. Respecto del 2021, la brecha 
de género se mantuvo esencialmente constante, pasando de 67,6% a un 
67,0% en estas elecciones de 2024.

En todas las coaliciones se observa una brecha de género superior al 
50%, incluso en las autoridades locales electas independientes. Esta 
predominancia masculina en la mayoría de las alcaldías de diferentes 
partidos sugiere que las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder 
a candidaturas incluso como independientes. Con relación al desagregado 
por grupos comunales se puede decir que, a mayor ruralidad, menor es la 
representación femenina en los gobiernos locales.

III. Nivel de profesionalización de las autoridades

Respecto a la profesionalización, 74% de los alcaldes(as) electos tienen 
formación profesional, lo que denota un alto nivel de profesionalización 



67

de las nuevas autoridades. Esto si se revisa en función del género de las 
autoridades, un 77,2% de las mujeres son profesionales, sobrepasando el 
73,6% de los hombres.

En general, se evidencian altos niveles profesionalización de las nuevas 
autoridades en todas las coaliciones políticas y alcaldes(as) independientes 
como también en hombres y mujeres. Al analizar el nivel de profesionalización 
de los alcaldes(as) electos(as) según los distintos grupos comunales, se 
observa heterogeneidad en el nivel de estudios. Las grandes comunas 
metropolitanas de medio y/o alto desarrollo presentan el nivel más alto 
de profesionalización, con un 85,1%, mientras que las comunas urbanas 
de desarrollo medio alcanzan solo un 67,9%. Asimismo, en las comunas 
metropolitanas 8 de cada 10 alcaldes(as) poseen formación profesional, 
proporción que disminuye a 7 de cada 10 en las comunas rurales con 
desarrollo medio o bajo.

IV. Edad, generación y autoridades

La edad promedio de los alcaldes(as) se mantienen alrededor de los 50 
años, con predominancia de la generación X y alta participación de 
Millenials. Sin embargo, dentro de las diferentes coaliciones y partidos de 
los alcaldes(as) electos(as) se muestra una notable diversidad generacional. 
También, se observa una disminución significativa en la presencia femenina 
en los rangos de mayor edad, lo que vuelve a sugiere desafíos persistentes 
en términos de equidad de género en el liderazgo político, pero en el resto 
de las generaciones el promedio de edad no varía entre hombres y mujeres 
y se mantiene en 50 años. 

El Frente Amplio se posiciona como la coalición con los alcaldes(as) 
electos(as) más jóvenes, con un promedio de edad de 35 años, 
mientras que el partido Radical de Chile registra el promedio más 
alto alcanzando los 59 años. Y respecto a los grupos comunales es 
la Generación X la que cuenta con mayor cantidad de alcaldes(as) 
electos(as) en todos los grupos comunales.
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