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organizaciones, movilizaciones y car- 
gos de representaci6n popular. 

Este protagonismo influye en el pia- 
no acadernico porque las mujeres co- 
mienzan a ser objeto de estudio en las 
distintas areas del conocimiento. Al· 
gunas investigaciones, sobre todo las 
de caracter socio16gico y psicol6gico, 
nos presentan a las mujeres desde cier- 
tos rasgos especificos de sus vidas, 
aportando radiografias de su situaci6n 
en el Chile de hoy, sin considerar sus 
antecedentes hist6ricos y, por ende, 
los cambios que ha experimentado la 
participaci6n de las mujeres a traves 
del tiempo. Para la historiografia na- 

Secuencia. nueva epoca 

• Una primera version de este articulo fue 
presentada en el IV Encuentro de Historiadores 
jovenes, Santiago de Chile, Facultad Latinoame- 
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), 10 a 12 de 
abril de 1986. Dicha version se titul6 "La rnujer 
chilena como fen6meno politico de nuestro 
tiernpo" y fue escrita en coautoria con mis ami- 
gas y colegas Edda Gaviola Artigas, XimenaJiles 
Moreno y Lorella Lopresti Martinez. 

E n los ultimos 20 afios, Chile ha 
visto surgir un movimiento de 
mujeres queen forma paulatina 

se ha incorporado a distintos ambitos 
del acontecer nacional por medio de 

INTRODUCCI6N 

Este trabajo se refiere al proceso de obtenci6n de los 
derechos politicos plenos de las mujeres chilenas, 

proceso en el que ellas fueron activas protagonistas. 
Aborda, ademas, la conformacion de una conciencia 

feminista en un periodo de casi medio siglo (1913-1952). 
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5 Para referirme a las mujeres como sujetos 
hist6ricos usare el termino "femenil" en vez de 
"Iemenino", pues este ultimo tiene connotacio- 
nes que refieren a debil, endeble, sumiso, pasi- 
vo, etcetera. Se conceptualiza lo femenino como 
minusvalia de las mujeres frente a los varones. 
Para el prop6sito de este trabajo uttlice las 
siguientes definiciones: 

Femenil (de! lat. femina, hembra, mujer): 
Adj. Propio de las mujeres.-Acad., Gran, 1980, 
vol. 2, p. 1216. 

Femenino, (na) (del lat. femeninusy: Adj. 
Propio y peculiar de las mujeres.// Aplicase al 
ser dotado de 6rganos para ser fecundado.Z/ 
Perteneciente a este ser, o concemiente a el.// 
Fig. Debil, endeble.Z/ Gram. Dicese de! genero 
gramatical, del nombre que significa mujer o 
animal hembra y de! que se considera compren- 
dido en este mismo genero por su terminaci6n, 
por su etimologia o por el uso. U.t.c.s.// Gram. 
perteneciente o relativo a este genero gramatl- 
cal.-Acad., op. cit., 1980, vol. 2, p. 1216. 

Feminismo: [ ... ] no es una instituci6n nl 
parece ser un asunto de conocimiento formal 
[ ... ] De Lauretis, "Estudios", 1991, p. 168. [ ... ] 
Existen tradiciones de pensamiento femenino, 
de cultura de las mujeres y de conciencia feme- 
nina que no son feministas ... Lo femenino sornos 
nosotras mismas, nuestros cuerpos y nuestra 
experiencia socialmente construida. Pero eso 
no es lo mismo que feminismo. El feminismo no 
es un producto 'natural' de aquella experiencia, 
sino una interpretaci6n polernica y una lucha 
politica que de ninguna manera se ha generali- 
zado entre las mujeres. Linda Gordon, citado en 
De Lauretis, "Estudios", 1991, p. 171. [ ... ] el fe- 
minismo se define a si mismo como una instan- 
cia politica; no se propone iinicamente como 
una pclittca sexual, sino como una politica de la 

politica asociada tradicionalmente con 
el mundo masculino, en donde es difi- 
cil hallar a las rnujeres pues su espacio 
tradicional ha sido el hogar. Con ante- 
rioridad, solo la experiencia masculi- 
na era valorada, lo que ha provocado 
la existencia de una vision fragmenta- 
da de la vida humana que ha dejado 
fuera la especificidad de la experien- 
cia femenil. 5 

152 

1 "Hablamos de historia de las rnujeres y no 
de historia de la mujer, pues la mujer en abstrac- 
to no tiene existencia hist6rica concreta en un 
tiempo yen un espacio". Garcia, Problemas, 
1994, p. 7. Veanse los pocos titulos: Labarca, 
Peminismo, 1947; Caffarena, Capitulo, 1952; 
Klimpel, La Mujer, 1962; Kirkwood, "La Politi- 
ca", 1984; Gaviola et al., "Qucremos", 1986; 
Salinas,LaMujer, 1987; Hutchison, "ElFeminis- 
mo", 1993. 

2 Ramos, Genera, 1992, p. 10. 
~Thompson, Miseria, 1981. 
1 Wallach Scott, Genera, 1992, pp. 40-43, y 

Duby y Perrot, Historia, 1991, vol. 1, pp. 7-17. 

cional se trata de un terreno poco 
explorado, incluso en la actualidad. 
Las publicaciones que han enfocado 
la problernatica de las mujeres desde 
una perspectiva historica son esca- 
sas.! Sin embargo, desde la decada de 
los setenta, la historiografia interna- 
cional considera la participacion de 
las mujeres ya sea en movimientos so- 
ciales o como actrices politicas en el 
devenir historico. 2 

Este avance fue posible gracias a la 
renovaci6n de la historia, al orientarse 
a superar la parcelacion (historia eco- 
n6mica, politica o social) y al ocuparse 
de actoresy espacios sociales antes con- 
siderados "sin historia". 3 Dicha trans- 
formaci6n se manifiesta, a partir de las 
ultimas decadas, en el desarrollo de 
una historia social donde ha tenido ca- 
bida la historia de las mentalidades y la 
historia de las mujeres; en Estados Uni- 
dos y en Europa, esta ultima es consi- 
derada un campo de investigaci6n 
importante4 y solo recientemente en 
America Latina se esta abriendo un es- 
pacio para su desarrollo. Tardanza de- 
bida a la permanencia de una concep- 
ci6n androcentrica de la historia en la 
que se privilegia la esfera publica y 
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8 Duby y Perrot, Historia, 1991, p. 11. 
9 Es prccisamentc en el siglo xx cuando las 

mujeres del continente americano obticnen el 
derccho a sufragio pleno. Algunos cjemplos 

dades y de todas las clases sociales a 
traves de Ia historia de la humani- 
dad. Han sido, tradicionalmente, las 
encargadas de la reproducci6n biolo- 
gica, de resolver las multiples necesi- 
dades de la vida cotidiana y de la socia- 
lizaci6n de niiios y niiias. Por tanto, 
"escribir la historia de las mujeres su- 
pone tomarlas en serio, otorgar a las 
relaciones entre los sexos un peso en 
los acontecimientos o en la evoluci6n 
de las sociedades". a 

La renovaci6n consiste en rescatar 
el papel de las mujeres en la historia, 
abordando los diversos aspectos de 
sus vidas: en la sexualidad, en el ambi- 
to reproductivo, en el matrimonio y 
los nacimientos, en el cuidado de los 
nifios y de la casa, en la alimentaci6n, 
en el trabajo en el hogar y fucra de 
el, en los primitivos talleres artesanales, 
en la incipiente industria textil y delta- 
baco, en el ejercicio de la prostituci6n; 
en las cocinas yen las calles de las ciu- 
dades y los campos de America Latina. 
Estas ternaticas podrian ser abordadas 
con un enfoque hist6rico que constru- 
ya visiones complejas, donde lo publi- 
co y lo privado aparezcan formando 
parte de lo social y lo politico. 

Cada uno de los periodos de la his- 
toria latinoamericana presenta suge- 
rentes temas de investigaci6n, fucntes 
y problemas diversos que podrian ser 
analizados desde esa mirada. En parti- 
cular, el siglo xx contiene rasgos de 
gran interes, ya que hay un incrernen- 
to de la participaci6n politica, social y 
laboral de las rnujeres.? 

experiencia, de la vida cotidiana, que posterior· 
mente ingresa a la esfera publica de la expresi6n 
y de la practica creativas, desplazando jerar- 
quias esteticas y categorias genericas y estable- 
ciendo asi el fundamento scmi6tico de una 
producci6n diferente de refercncias y signitica- 
dos. Ibid., 1991, p. 179. 

Movimiento feminista: [ ... ] cs el que sc 
convoca a partir de demandas de genero, esto 
es, la dcnuncia y supcraci6n de la subordina- 
ci6n de las rnujeres en la sociedad [ ... ] De 
Barbieri,Movimientos, 1986, p.13.Movimien- 

'to de mujeres: [ ... )son todoslosquetienen una 
base de movilizaci6n mayoritariamente de mu- 
jercs, con independencia de sus demandas [ ... ) 
Ibid., 1986, p. 13. 

6 Radkau, Nueva, 1986, p, 79. 
7 Ibid., 1986, p. 80. 

Si bien SU exclusion no ha sido uni- 
ca, ya que junto a ellas estan Ios indige- 
nas, los negros, los esclavos, los ho- 
mosexuales, entre otros, las mujeres 
han formado parte de todas las socie- 

Las acciones y las experiencias histori- 
cas son concretas y muy diferentes de 
[las de] los seres humanos femeninos y 
masculinos, es necesario distinguir a la 
humanidad, entre otras categorias en 
hombres y mujeres, aqui la investiga- 
cion historica sobre las mujeres tiene 
su legitimacion fundamental.7 

Cuando se estudia a las mujeres con 
un enfoque tradicional, ellas aparecen 
como caso ins6lito. Se trata de una his- 
toria de mujeres notables que deja en 
el anonimato a la gran mayoria. Otro 
tipo de estudios rescata a las mujeres 
desde su relaci6n con hombres impor- 
tantes, ya sea en una experiencia amo- 
rosa o en una empresa politica. La 
debilidad de estos enfoques es cuanti- 
tativa y cualitativa, en el sentido de 
que omiten a la mitad de la poblaci6n 
y perciben a la otra como neutra. 6 
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11 El registro municipal incluy6 a mujeres y 
extranjeros hasta 1947; con anterioridad a esa 
fecha nose tienen datos desagregados de parti- 
cipaci6n femenil en las elecciones municlpales. 

12 La liberaci6n de las mujeres es el proceso 
a traves <lei cual estas se constituyen en perso- 
nas aut6nomas y con igualdad de oportunidades 
en la sociedad. 

la expresi6n ciudadana instituciona- 
lizada. 

Chile proporciona un laboratorio 
electoral unico para cualquiera que se 
interese en estudiar el comportamien- 
to electoral de hombres y mujeres. 
Cuando estas votaron por primera vez 
en las elecciones municipales, se esta- 
bleci6 un registro electoral separado 
(junto al de los extranjeros)!! que se 
convertiria en una practica, por asi 
decirlo, consuetudinaria. Adernas de 
los registros electoral es separados, hu- 
bo locales y recuentos de votaci6n por 
sexo. Por tanto, Chile es uno de los 
pocos paises que posee estadisticas 
electorales por sexo. 

Antes de entrar en materia quisiera 
plantear algunas reflexiones acerca de 
la participaci6n politica de las mujeres 
y la democracia. El acceso de las muje- 
res a la esfera publica significa la ob- 
tenci6n de un espacio en el ambito 
educativo, laboral y politico, contribu- 
yendo en cierto sentido a su libera- 
ci6n.12 Sin embargo, me pregunto si 
efectivamente estos progresos permi- 
ten su emancipaci6n y acceso al po- 
der, como para originar una transfor- 
maci6n de la sociedad en la que 
hombres y mujeres puedan desarro- 
llarse integralmente. En respuesta a lo 
anterior, esta el reducido numero de 
mujeres que ingresa a las esferas del 
poder publico (ejecutivo, legislativo, 
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son: Estados Unidos, 1920; Ecuador, 1929; Bra· 
sil, 1932; Uruguay, 1932; Cuba, 1933; Argenti· 
na, 1947; Venezuela, 1947; Costa Rica, 1949; 
Chile, 1949; Mexico, 1953; Nicaragua, 1955; 
Peru, 1955; Colombia, 1957; Paraguay, 1961. 
Esto implic6 un incremento de su participa- 
ci6n, puesto que la legalidad ampli6 las posibi- 
lidades de las mujeres para participar en un 
amblto, con anterioridad, de exclusiva partici- 
paci6n masculina, OEA, Comist6n, 1965, p. 17. 

10 Chaney, Supermadre, 1983, p. 144. 

Importa abordar la realidad chilena 
como un caso de estudio notable, ya 
que en la mayor parte de los paises las 
mujeres no obtuvieron el voto sino 
que lo recibieron "a modo de regalo" 
de los Iideres politicos; en Chile, en 
cambio, hubo un movimiento organi- 
zado de mujeres que lucho por dicha 
conquista. De igual modo, la mayor 
participaci6n de las mujeres chilenas 
en las elecciones, en lo que se refiere 
a la practica del voto, proporciona 
otra motivaci6n: "En Chile los indices 
de abstencionismo de las mujeres fue- 
ron constantemente mas bajos que los 
de los hornbres't.J? 

De acuerdo con lo que plantea Cha- 
ney, dicho comportamiento se debi6 
al marcado espiritu civico de los chile- 
nos, a que la politica fue una actividad 
respetada y al vinculo del Estado con 
la Iglesia, la cual propicio la participa- 
ci6n y la ordenaci6n ciudadana. Estas 
ultimas fueron canalizadas a traves de 
los partidos politicos (queen Chile ejer- 
cen una fuerte influencia en los aeon- 
tecimientos debido a su grado de orga- 
nizaci6n). A su vez, la manera en que 
se estructuro el sistema politico institu- 
cional permiti6 que los partidos inte- 
graran alianzas y coaliciones, y queen- 
traran en juegos politico-electorales 
competitivos, permitiendo con ello 
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explicito, sino tambien el nominalmen- 
te politico, que afecta sin embargo el 
comportamiento politico.l'' 

Por su parte, el sexismo consiste en 
la discriminaci6n que se hace en fun- 
ci6n del sexo de una persona, como 
clasismo en la discriminaci6n por cla- 
se y racismo en la discriminaci6n por 
raza. Hist6ricamente se ha discrimina- 
do a las mujeres por raz6n de su sexo. 
El sistema social en el cual estamos 
insertos ( capitalismo) es clasista, racis- 
ta y sexista. El "machismo" es una ~~r- 
tiente del sexismo y es una expresion 
agresiva y burda que coloca a los hom- 
bres como mejores y destina<los a cier- 
tos papeles dentro de la sociedad y a 
las muieres como subordinadas. 

n Gallego, Nuevas, s/f., p. 43. 

todo tipo de aprendizaje politico, for- 
mal e informal, deliberado o no, en 
todos las estadios del ciclo vital, inclu- 
yendo no solo el aprendizaje politico 

judicial, partidos politicos, entre otras) 
tradicionalmente masculinas. Este es- 
caso numero se confonna, salvo excep- 
ciones, por mujeres privilegiadas en 
cuanto a educaci6n, dinero, posici6n 
social o tipo de trabajo que Jes toca 
desempeiiar. Dicha diferencia cu~nt~- 
tativa tiene su paralelo en lo cualitati- 
vo, pues existe un "modelo masculi- 
no" y un "modelo femenino" de 
ejercicio del poder que se relaciona 
con la socializaci6n politica que ex- 
perimentan hombres y mujeres, y el 
sexismo que la sustenta. En-tendere- 
mos por socializaci6n politica: 

Grabados del Taller Tiempo Extra Editores. Fotografía de Mónica Velasco. 
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial

de las imágenes publicadas en este número de la revista Secuencia, 36. 
Las imágenes fueron contratadas y/o donadas de forma exclusiva para esta publicación. 
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l6 Foucault, Microjtsica, 1979. 
11 Chaney, Supermadre, 1983. 
is Kirkwood, Revista, 1983. 

decir entre la esfera de lo publico y 
la de lo privado. 

De tal manera que las relaciones de 
pareja, la sexualidad, el 'papel mater- 
no, la vida familiar, la reproduccion, 
la practica del aborto, el USO de meto- 
dos anticonceptivos y el divorcio, an- 
tes incuestionables o reducidos al 
ambito privado, aparecen hoy como 
relaciones de poder y se arnplia el 
significado de la accion politica. El po- 
der aparece atravesando toda la trama 
social y las relaciones interpersonales, 
es decir, la vida cotidiana.tv 

El accionar politico de las mujcres 
en la historia de America Latina sc ha 
legitimado por medio de su papel ma- 
terno, independientemente del tipo 
de opci6n politico-partidaria. 11 Basta 
recordar las movilizaciones de las mu- 
jeres en Brasil y Chile ("marcha de las 
cacerolas vacias"), contra gobiemos 
progresistas, en nombre de la familia y 
los hijos, o las movilizaciones de las 
Madres de la Plaza de Mayo en Argen- 
tina, o las reivindicaciones econ6mi- 
cas, politicas y sociales -que adquie- 
ren significaci6n a partir de la relaci6n 
madre-hija(o). Estas practicas han 
transformado la manera tradicionaJ de 
hacer politica, incluyendo elementos 
y contenidos nuevos antes considera- 
dos no politicos o pertenecientes al 
arnbito privado y cuya resoluci6n se 
daba en cl interior del mismo.18 

La mujeres han participado en poli- 
tica antes y despues de la obtencion de 
su derecho al sufragio pleno (dentro y 
fuera de la politica formal). A raiz de 
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14 Vargas, Reuista, 1986, p. 11. 
is Bonder, Reutsta, 1983, p. 616. 

El "modelo rnasculino" esta asocia- 
do a lo exclusivo, excluyente, autori- 
tario, jerarquico, heroico, temerario, 
competitivo, destructivo, por lo cual 
"nuestra participaci6n en lo publico 
no cuestiona por si sola este modelo 
de poder". I 4 Respondiendo a esta so- 
cializacion diferenciada, se espera que 
las mujeres seamos, en la funci6n pu- 
blica, laboriosas, oscuras, no ambicio- 
sas, serviciales, apoyadoras, diligentes, 
sensibles socialmente y que aporte- 
mos a la politica el tono moral. Es cier- 
to que en este ambito ejercemos un 
protagonismo, pero tde cual prota- 
gonismo se trata? Aquel en el que nos 
hacemos visibles porque sobre nues- 
tros hombros cargamos los papeles y 
la ideologia que nos impuso la familia, 
es decir, como madres, esposas yamas 
de casa (movilizandonos, por ejem- 
plo, contra la carestia de la vida) o, por 
el contrario, porque nos acercamos al 
modelo masculino mediante un pro- 
ceso de "masculinizacion" (el caso de 
Margaret Thatcher), asumiendo ras- 
gos y caracteristicas especificas para 
alcanzar puestos de elecci6n. No obs- 
tante, entre estas dos formas polares 
de participaci6n de las mujeres surge 
otra, especialmente en America Lati- 
na, que desdibuja los patrones tradi- 
cionales practicando la politica en 
"condiciones y con particularidades 
especificas que no coinciden con la 
concepcion y la practica de la politica 
basada en el modelo masculino, -por- 
que- pone en cuesti6n los Iimites en- 
tre lo politico y lo no politico", 15 es 
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zo Rubin, Nueva, 1986, pp. 97-98. 
21 Pateman, Debate, 1990, p. 17. 

Las acciones y reflexiones del movi- 
miento feminista han permitido incor- 
porar a las teorias sobre la democracia 
dimensiones hasta hace un tiempo no 
consideradas. La afirmacion de "lo per- 
sonal es politico" ha enriquecido el 
debate te6rico sobre la democracia y 
ha abierto nuevas perspectivas sobre 
las relaciones humanas que implican 
relaciones de poder. 

A continuaci6n, dare una mirada 
general de lo que fueron las principa- 
les etapas e hitos hist6ricos del movi- 
miento feminista chileno hasta la con- 
secuci6n del voto y la primera elecci6n 
presidencial con participacion feme- 
nil (1913-1952). 

iC6mo pueden las mujeres y las esposas 
que han "elegido" la vida domestica 
tener la oportunidad de desarrollar sus 
capacidades o de aprender lo que slgni- 
fica ser un ciudadano democrattcof-! 

Si bien es cierto que las mujeres han 
ganado el derecho al voto y otras ga- 
rantias civiles, no es menos cierto que 
ello se da en el contexto de la subordi- 
naci6n social de estas, con lo que se 
manifiesta una contradiccion profun- 
da entre la igualdad politica formal 
que se verifica en el ambito publico y 
la discriminaci6n de las mujeres en la 
esfera privada como esposas, madres 
y amas de casa. Como lo sefiala Pate- 
man, 

de las profundas diferencias entre la 
experiencia social de los hombres y la 
de las mujeres. 20 

19 Pateman, Debate, 1990. 

el fracaso del marxismo clasico en cuan- 
to a la plena expresion o conceptualiza- 
cion de la opresion sexual[ ... ], el mar- 
xismo como teoria de la vida social, 
practicarnente no esta interesado en el 
sexo. En el mapa del mundo social de 
Marx, los seres humanos son trabajado- 
res, campesinos o capitalistas; el hecho 
de que tarnbien son hombres o mujeres 
no es visto como muy significativo. En 
contraste, en los mapas de la realidad 
social trazados por Freud y Levi-Strauss 
hay un profundo reconocimiento del 
lugar de la sexualidad en la sociedad, y 

este hecho, su participaci6n se ha le- 
gitimado a nivel institucional y, proba- 
blernente, su presencia ha implicado 
cambios en el ejercicio y en el signifi- 
cado de esta actividad, incidiendo en 
las decisiones importantes y cambian- 
do con ello las relaciones de poder, 
por lo que se hace necesario estudiar 
dicho proceso. 

En los debates acadernicos sobre 
democracia nose han tornado en cuen- 
ta las relaciones de genero ni la des- 
igualdad social que estas conllevan. 
Tampoco se ha considerado que las 
desigualdades sociales desvirtuan las 
posibles igualdades en el ambito poli- 
tico. I 9 No es posible considerar demo- 
cratico a un sistema en el que hay una 
division expresa entre la vida publica 
y la privada, entre las actividades que 
desempefian hombres y mujeres. Los 
debates academicos han redundado 
en la estructura clasista de la sociedad 
y la forma en que el clasismo impide 
una real igualdad politica, y practica- 
mente no han analizado las desigual- 
dades genericas. 
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24 El Mercurio de Valparaiso, 14 febrero 
1913. 

as Lider del movimiento obrero chileno y 
fundador, en 1912, del Partido Obrero Socialis- 
ta, que posteriormente se llam6 Partido Comu- 
nista. 

Se difundieron, tambien, a traves 
de la prensa el desarrollo delfeminis- 
mo a nivel mundial y las ideas de 
igualdad que postularon Stuart Mill, 
Federico Engels y Carlos Marx. 

Estos antecedentes, sumados al im- 
pacto que provoco la incorporacion 
de las mujeres a las diversas areas de 
la producci6n durante la primera 
guerra mundial (1914-1918), dieron 
un impulso extraordinario al desper- 
tar femenil. }unto a esto, habian madu- 
rado en las propias mujeres yen su for- 
ma de vida las principales motivacio- 
nes que las llevaron a organizarse. Es 
asi como el primer brote de organiza- 
ciones feministas fueron los Centros 
Femeninos Anticlericales "Belen de 
Sarraga" fundados en Iquique yen la 
zona salitrera a partir de 1913, bajo 
la inspiraci6n de la propia Belen de Sa- 
rraga. Posteriormente el traba]o cons- 
tante y tesonero de Luis Emilio Re- 
cabarren, 25 Teresa Flores, Adela de 
Lafferte, Rosario de Barnes, entreotras, 

res. Ilustraba en sus charlas lo que para 
ella era el origen de la postraci6n de las 
mujeres, en palabras como estas: 

En un concilio del siglo VI de la era 
cristiana se sometio a discusion si la 
mujer tenia alma y solo por dos votos a 
favor quedo resuelta afirmativamente 
esta duda. Calculad cual habria sido la 
situacion si aquellos dos santos varones 
por cualquier circunstancia llegan tar- 
de a la votacion. 24 
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22 Maino et al., Tres, 1978, p. 212. 
23 El Mercurio de Santiago, El Despertar de 

los Trabajadores (Iquique) y El Mercurio de 
Valparaiso, 1913. 

Si pudiera resumirse en una sola idea 
el sello caracteristico de este periodo 
habria que mencionar, sin duda, el 
despertar de la conciencia feminista 
en Chile, expresado en la demanda 
que hicieran las maestras normalistas 
Antonia Tarrago e Isabel Le Brun, por 
el libre acceso de las mujeres a todos 
los niveles educacionales. Su petici6n 
no tard6 en concretarse ya que en 
1877, gracias a la dictaci6n del Deere- 
to Amunategui, se abrieron las puer- 
tas de la universidad para las mujeres 
chilenas. 22 Este hecho fue decisivo en 
el despertar de la conciencia feminista 
y en el nacimiento de una inquietud 
colectiva respecto del cuestionarnien- 
to del papel que las rnujeres ocupaban 
dentro de la sociedad. 

Otro factor vital de este fen6meno 
lo constituyeron las uisitas, a nuestro 
pats, que a partir de 1910 reatizaron 
conferencistas extranjeros para refe- 
rirse al tema del femtntsmo, entre 
quienes cabria mencionar a Adolfo 
Posada, Concepci6nJimeno de Flaquer 
y Belen de Sarraga. 23 De todas ellas, 
fue sin duda la visita de esta Ultima la 
que caus6 hondas repercusiones en 
la vida nacional, Belen de Sarraga reco- 
rrio Chile dictando charlas y enarbo- 
lando las banderas del libre pensa- 
miento y del anticlericalismo; fue una 
de las primeras en hacer un llamado en 
favor de la emancipaci6n de las muje- 

DESPERTAR DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA (1913-1925) 
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a traves de charlas y veladas-conferen- 
cias. De tal forma, estos centros femi- 
nistas presentaron una clara ligaz6n 
con las corrientes politicas socialistas 
y anarquistas de la region, como tam- 
bien con el movimiento obrero que se 
desarrollo en la zona. Esto provoco, 
con el correr del tiempo, una migra- 
ci6n de mujeres hacia el Partido Obre- 
ro Socialista y a los sindicatos, con la 
consiguiente perdida de vigencia del 
movimiento feminista en cuanto tal. 
En lo sucesivo, fue la ciudad de Santia- 
go desde donde partieron las mas im- 
portantes iniciativas para mejorar la 
situaci6n de las mujeres. 

Mientras el movimiento feminista 
se encontraba mis avanzado en Iqui- 
que, en Santiago y Valparaiso, en los 
mismos afios (1913-1925) las mujeres 
de elite centraron su atencion en la 
beneficencia publica: la Cruz Roja y la 
Fundacion Gotas de Leche son mues- 
tra clara de esto. No obstante, a partir 
de 1915elCirculodeLecturayelClub 
Social de Senoras fundados en Santia- 
go, rompieron en alguna medida di- 
cho esquema. Orientaron su labor a 
elevar el nivel cultural de sus asocia- 
das.jugo alli un papel importante quien 
mas tarde se convertiria en una conno- 
tada dirigente feminista: Amanda La- 
barca (1886-1975). Sin embargo, no 
fue sino hasta principios de la decada 
de 1920 cuarido surgieron en Santiago 
organizaciones cuyo motor fue la lu- 
cha por la obtencion de los derechos 
politicos; en este sentido cabe men- 
cionar al -Consejo Nacional de Mujeres 
(heredero del Circulo de Lectura), que 
en 1922 present6 un proyecto de ley 
sobre derechos civiles y politicos, que 
no fructifico. Ese mismo afio se creo el 

26 Poco antes se fund6 un centro en Valpa- 
raiso con las mismas caracteristicas, sin embar- 
go, este no prosper6. El Despertar de los Traba- 
jadores, Iquique, 1913. 

27 lbtd., 30 abril 1912. 

La movilizacion de las mujeres en 
Iquique y la pampa fue de caracter 
reivindicativo: contra la carestia de la 
vida, por el derecho al descanso domi- 
nical de los obreros y contra el alcoho- 
lismo; pero tambien divulgaron las 
ideas de emancipaci6n de las mujeres 

Sise quiere que la mujer coopere de un 
modo eficiente a la realizaci6n de las 
ideas de progreso y libertad que hoy 
por todas panes se propalan, debe edu- 
carsela con esmero y redimirsela -como 
aspira el feminismo- de ese estado de 
postraci6n yservidumbre en queyace. 27 

hicieron del norte la cuna del ferninis- 
mo en Chile.26 

Varios factores interrelacionados fa- 
cilitaron dicho acontecimiento: en pri- 
mer termino, el desarrollo econornico 
que alcanzo esta zonagracias a la explo- 
tacion del salitre y a una gran concen- 
tracion de poblacion que dejo aflorar 
los problemas compartidos, contribu- 
yendo asi a la organizaci6n de las muje- 
res. Aquello provoc6unamayorpermea- 
bilidad ante las influencias extemas, 
acentuando la debilidad de los lazos tra- 
dicionales ( como los religiosos) en la so- 
ciedad que se desarrollaba en la Pampa. 

Hay que contar, ademas, con el sur- 
gimiento del Partido Obrero Socialista 
(1912)-fundado por Luis Emilio Reca- 
barren-y su constante labor periodis- 
tica y agitativa a traves de El Despertar 
de los Trabajadores, para dar a las mu- 
jeres un lugar preferente como lo de- 
muestra la siguiente cita: 
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za El Mercurio, 3 agosto 1931. 
29 Ibtd., 18 julio 1931. 

ganizaciones de mujeres en la historia 
de Chile, el desarrollo y la continui- 
dad de algunas, coma el Partido Civi- 
co Femenino y el Consejo Nacional de 
Mujeres, y por el logro de una de las 
mas grandes aspiraciones del movi- 
miento feminista: la concesi6n de im- 
portantes derechos civiles a las muje- 
res en 1925, esta nueva etapa estuvo 
marcada por la creaci6n y la lucha de 
las mas importantes organizaciones 
que conoci6 la historia femenil hasta 
nuestros dias: el Movimiento Pro Eman- 
cipaci6n de la Mujer Chilena (MEMCH, 
1935) y la Federaci6n Chilena de Insti- 
tuciones Femeninas (FECHIF, 1944); es- 
tas incluyeron en sus programas, como 
aspecto fundamental, la lucha por la 
consecuci6n de los derechos politi- 
cos de las mujeres. 

Paralelamente a la fundaci6n de la 
Asociacion de Mujeres Universitarias 
en 1931 (la que ademas de su queha- 
cer cultural plante6 publicamente una 
lucha por los derechos politicos feme- 
niles), 28 la Liga de Damas Chilenas rea- 
lizaba, en media de la crisis economi- 
ca de 1930, un llamado a combatir la 
desocupaci6n ya proteger la industria 
nacional, mientras mujeres emparen- 
tadas con las victimas politicas del go- 
biemo del general Carlos Ibanez del 
Campo realizaban un desfile de pro- 
testa en julio del mismo aiio.29 

De caracter mas energico y prolon- 
gado fue la acci6n que las mujeres de 
Chile emprendieron con motivo de la 
campaiia presidencial de Juan Esteban 
Montero, candidato representante de 
la civilidad, en contraposici6n a las ar- 
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Si el periodo anterior se caracteriz6 
por el surgimiento de las primeras or- 

0RGANIZACION Y ACCIONES 
DEL MOVIMIENTO FEMINISTA 
(1926· 1946) 

Partido Civico Femenino, en el cual 
destacaron figuras coma Graciela Man- 
dujano y Ester La Rivera de Sanhueza. 
En 1924 surgi6 el Partido Dem6crata 
Femenino que se aboc6 a luchar por 
tales derechos. En este, destac6 Celin- 
da Arregui, quien tuvo una actuaci6n 
sobresaliente en la realizaci6n, en 
1922, del Congreso Panamericano de 
Mujeres, que solicit6 formalmente la 
concesi6n de los derechos politicos 
para las mujeres chilenas. 

Entre 1915 y 1922 numerosos pro- 
yectos sabre derechos civiles y politi- 
cos fueron a dormir en los archivos del 
Congreso Nacional, esperando mejo- 
res oportunidades para prosperar. Solo 
en 1925 se concretaron dichas peti- 
ciones con la concesi6n de derechos 
civiles a las mujeres: la madre obtuvo 
la patria potestad al morir el padre, se 
permiti6 a las mujeres ser testigos en 
juicios y tutoras de men ores, pero con 
autorizaci6n del marido si eran casa- 
das, entre otros. 

Asi fue como, a traves de estas ini- 
ciativas, la conciencia feminista y el 
espiritu asociativo despert6 en las 
mujeres chilenas. Y junta a ellos, su 
deseo de obtener un lugar en la vida 
nacional. Fue el inicio de una larga 
lucha, en la cual las mujeres fueron 
madurando en su organizaci6ny movi- 
lizaciones, hasta llegar a exigir sus de- 
rechos ciudadanos. 
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sz La Opinion, Santiago, 27 mayo 1935. 
33 La retegacion es una acci6n reprcsiva em- 

pleada por el gobiemo, que consiste en expul- 
sar a una persona de su comunidad, por razones 
politicas, y Jlevarla a un sitio apartado dcntro del 
pais durante un lapso determinado. 

Entre tanto, en 1935, durante else- 
gundo gobiemo de Arturo Alessandri 
Palma, en medio de una crisis econo- 
mica de proporciones y tras el resulta- 
do de la primera elecci6n municipal 
con participaci6n femenil en que ven- 
ci6 la derecha por abrumadora mayo- 
ria, surgi6 el Movimiento Pro-Emanci- 
paci6n de la Mujer Chilena (MEMCH) 
con el objeto de luchar por la emanci- 
paci6n econ6mica, social, juridica y po- 
litica de las mujeres. Mas aun, cuando 
ninguna instituci6n se ocupaba de la 
sexualidad de las mujeres, el MEMCJI 
pidi6 a las autoridades gubemamenta- 
les y cientificas que se preocuparan 
par las repetidos embarazos que des- 
embocaban en abortos clandestinos, 
enfermedades, miseria o muerte de los 
nifios.32 

El merito del MEMCH, articulado en 
mas de 60 filiales a lo largo del pais, 
residi6 en su masividad y continuidad 
temporal, en las movilizaciones que 
sus militantes realizaron par el voto 
politico, contra la carestia de las sub- 
sistencias, par el Dia Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), la paz, contra el 
fascismo y las relegaciones. 33 Aunque 
se declar6 coma un movimiento am- 
plio desde el punto de vista social, po- 
litico y religioso, represento en las 
hechos el brazo femenil del Frente Po- 
pular-alianza de centro-izquierda fun- 
dada en 1936, que congreg6 a Ios par- 
tidos Radical, Comunista y Socialista, 
entre otros, para llevar a la presidencia 

30 iu«, 22 septlernbre 1931. 
31 Ibid., 20 agosto 1941. 

El espiritu asociativo femenil dio 
origen en 1933 al Comite Nacional 
Pro-Derechos de la Mujer, creado a 
iniciativa de Felisa Vergara, con obje- 
to de exigir del Parlamento la promul- 
gaci6n de una ley de voto municipal 
que, coma retribuci6n a las mujeres 
por el apoyo prestado, el propio Juan 
Esteban Montero habia propuesto. La 
misma instituci6n resurgi6 en 1941, 
una vez cumplido su objetivo, para 
exigir esta vez la posibilidad de votar 
en elecciones parlamentarias y presi- 
denciales, conforme lo habia sugerido 
el presidente Pedro Aguirre Cerda, 
mediante un proyecto de ley redacta- 
do par el MEMCH en enero del mismo 
afio.31 

ha llegado una fuerza nueva. La asam- 
blea de ayer marca una fecha en nues- 
tros progresos dernocraticos. La mujer 
se adelanta y hace sentir su presencia 
en la vida civica. Cierta de que nadie 
puede ahorrarle su parte de responsabi- 
lidad en los resultados, se alza para re- 
presentar su opinion, que no es ya la 
opinion de una simple y cordial simpa- 
tia, sino la expresion de una conviccion 
asumida a conciencia. 30 

bitrariedades del gobiemo de Carlos 
Ibanez, constituyendose esta lucha en 
un hito que marc6 el inicio de la parti- 
cipaci6n decidida de las mujeres en el 
piano politico. Tai fue la energia que 
las mujeres evidenciaron en el Teatro 
Libertad, en septiembre de 1931, con 
motivo de la campafia de Montero, 
que el afamado escritor Rafael Maluen- 
da escribi6 lo siguiente: 
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37 Direcci6n General de Estadisticas, "Esta· 
distica Chilena", agosto de 1935, p. 315. 

da Labarca. Llev6 a cabo una campaiia 
intransigente por la obtenci6n del vo- 
to, en la que estuvieron presentes los 
foros, los mensajes radiales y las rnani- 
festaciones multitudinarias en teatros 
y calles.35 Sus militantes apoyaron la 
candidatura presidencial de Gabriel 
Gonzalez Videla pero sin perder por 
ello de vista sus propias reivlndicacio- 
nes. 36 El popular eslogan Las mujeres 
no votamos pero el triunfo asegura- 
mos, de uso frecuente durante la cam- 
pafia, demuestra el interes de estas 
mujeres por ligar la lucha electoral de 
su candidato a la lucha por sus dere- 
chos politicos plenos. 

Ademas de la labor realizada por el 
MEMCH y la FECHIF, fue determinante en 
la obtenci6n de los derechos politicos 
femeniles la incorporaci6n de muchas 
mujeres a los partidos politicos. En 
ellos aprendieron a socializarse politi- 
camente; sin embargo no alcanzaron, 
salvo excepciones (como las del Parti- 
do Conservador y el Partido Comunis- 
ta) cargos dirigentes, dada la persis- 
tencia de una fuerte carga "machista" 
en estas organizaciones. 

Coincidiendo con la creacion de las 
organizaciones mas importantes en la 
ciudad de Santiago, se dio en el puerto 
de Valparaiso la fundaci6n de institu- 
ciones militantes como La Union Feme- 
nina de Chile, en 1928. Esta se creo 
basicamente para obtener los dere- 
chos politicos como unico camino 
que lograria un mejoramiento integral 
de la situaci6n de las mujeres.t? Esta 
organizaci6n, si bien no fue masiva, 
tuvo una importante influencia en la 
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de la republica al militante radical Pe- 
dro Aguirre Cerda (1939-1941) sin por 
ello renunciar a su autonomia. 

Asi, otro de sus importantes logros 
fue la labor realizada en el Frente Popu- 
lar con el proposito de que la izquier- 
da cambiara su actitud indiferente y 
temerosa ante el "problema femenino" 
y se mostrara mas receptiva. En ese 
momentaneo cambio tuvo gran impor- 
tancia un hombre que siempre estuvo 
del lado de las feministas: el militan- 
te del partido Radical Pedro Aguirre 
Cerda, tras cuya inesperada muerte, la 
indiferencia y el menosprecio hacia el 
sector femenil se ahondo hasta el pun- 
to de que su resolucion constituye una 
de las necesidades mas urgentes del 
momento actual: la necesidad de es- 
trechar lazos entre los partidos de iz- 
quierda y las organizaciones feminis- 
tas para no perder el voto del sector 
femenil, como ocurrio en las primeras 
elecciones en que participo. En rela- 
cion con este punto, ya en 1940 el 
MEMCH sostuvo que el partido que 
mejor interpretara las aspiraciones de 
las rnujeres se llevaria la mayor parte 
de los sufragios. 34 

Hasta la realizaci6n del Primer Con- 
greso Nacional de Mujeres (Santiago, 
1944), el movimiento femenil habia 
conseguido muchos progresos, pero 
hacia falta una instituci6n que agluti- 
nara a las rnujeres, especificamente en 
tomo a la obtenci6n del sufragio. La 
respuesta a esa necesidad fue la crea- 
ci6n de la Federaci6n Chilena de Insti- 
tuciones Femeninas (FECHIF), hija del 
ya citado congreso y dirigida por Aman- 

34 El Siglo, 26 octubre 1940. 
35 El Mercurio, 8 noviembre 1944. 
36 El Siglo, 26 octubre 1946. 
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39 Entre 1935y1944, el apoyo a la izquierda 
en las elecciones municipales crecio de 27 .3% a 
43.5%, respectivamente. Direccion General de 
Estadisticas, "Estadisticas Chilenas", 1944. 

conservadurismo de las mujeres, in- 
corporado como un rasgo propio de 
nuestra "naturaleza". La tendencia mar- 
cadamente conservadora mostrada por 
el elemento femenil antes de 1941 
tiene causas bien concretas: la influen- 
cia de la Iglesia cat6lica y la familia 
tradicional, la eficiente labor de Ios 
medios de comunicaci6n derechistas 
para atraerse a. esta nueva fuerza poli- 
tica, el uso de sus medios econ6micos 
para flnanciar sus campafias electora- 
les y el cohecho ( compra y venta de su- 
fragios), lo engorrosoy caro del siste- 
ma electoral, que no permitia a las 
clases populares disponer ni del tiem- 
po ni del dinero necesarios para inscri- 
birse en los registros electorates y ma- 
terializar su voto. El ulterior cambio en 
Ios resultados-? se explicaria, por su 
parte, gracias a los lazos existentes en- 
tre el MEMCH y el Frente Popular, Ia 
labor desplegada por este en favor de 
las mujeres, Ia fuerza que adquirio el 
Frente despues del triunfo de su candi- 
dato y el desprestigio de la derecha 
tras el gobiemo de Arturo Alessandri 
Palma. 

Las elecciones municipales de 1935, 
1938, 1941 y 1944 demostraron que el 
comportamiento electoral de las muje- 
res no es mas de izquierda 0 mas de 
derecha, ya que su comportamiento 
politico se manifiesta de acuerdo con 
las circunstancias historicas que les 
haya tocado vivir, 

Stmultaneo al surgimiento de la con- 
ciencia feminista y Ia acci6n de las mas 

38 Direcci6n General de Estadisticas, "Esta· 
disticas Chilenas", 1944. 

opinion publica de Valparaiso, sobre 
todo a traves de dirigentes como Gra- 
ciela Lacoste y de un 6rgano de prensa 
propio, el peri6dico La Union Ferne 
nina de Chile, que se public6 entre 
1934 y 1950. 

Por su parte, el puerto de Iquique, 
un centro importante del feminismo 
chileno del periodo anterior, cre6 en 
estos aiios organizaciones como el 
MEMCH local, que se aboc6 a luchar por 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las mujeres y sus familias, debi- 
do a la situaci6n de miseria que se vivia 
en la pampa salitrera en esos afios, y 
debiendo relegar a un segundo piano 
las reivindicaciones especificas del ge- 
nero. 

Otro elemento vital en la obtenci6n 
de la plenitud de los derechos politi- 
cos fue la conquista del voto munici- 
pal y su ejercicio en las elecciones de 
1935, 1938, 1941 y 1944. Pero si las 
mujeres habian demostrado de tantas 
maneras su madurez e interes politi- 
co, ipor que entonces nose les conce- 
dia derecho a sufragar en elecciones 
parlamentarias y presidenciales? Pro- 
bablemente debido a un problerna tac- 
tico: el comportamiento electoral fe- 
menil, tan temido por los partidos de 
la epoca, debia ser sometido a prueba 
con un bajo costo politico porque no 
era conveniente arriesgar las eleccio- 
nes mas importantes como las de dipu- 
tados, senadores o presidente de la re- 
publica, La prirnera elecci6n munici- 
pal con participacion femenil arroj6 
un resultado favorable para la dere- 
cha. 38 Se creo, entonces, el mito del 
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42 Sesiones Ordinarias del Congreso, Cama· 
ra de Diputados, vol. I, 22 junio 1937. 

43, Camara de Diputados, trigesima segunda 
sesi6n extraordinaria, 8 enero 1941. 

44 Senado de Chile, sesion novena ordinaria, 
20 julio 1945. 

45 Senado de Chile, sesion novena ordinaria, 
20 julio 1945. 

46 Senado de Chile, sesion ordinaria, 29 mayo 
1946. 

en tal sentido, que no prosper6. 42 Otro 
proyecto fue el presentado al Congre- 
so Nacional por el presidente Pedro 
Aguirre Cerda en 1941, el cual habia 
sido redactado por las representantes 
del MEMCH: Elena Caffarena y Flor He- 
redia. Sin embargo, con la muerte de! 
presidente este proyecto tampoco se 
concrete en ley de la republica. 43 

En 1945, recien fundada la FECHIF, 
se present6 un nuevo documento que 
fue definitivo. Dicho proyecto fue pa- 
trocinado por nueve senadores de dis- 
tintas tendencias politicas: Arturo Ale- 
ssandri Palma, Gustavo Jiron, Manna- 
duke Grove, E. Amunategui, Salvador 
Allende, Rudecindo Ortega, Elias La- 
fferte, Pedro Opitz y Horacio Walker. 44 
A partir de ese momento, comenz6 
una ardua discusi6n en el interior del 
Congreso Nacional, que se prolong6 
por casi cuatro afios. Dentro de los 
argumentos mas socorridos en favor 
del logro de este proyecto, estuvieron 
los compromisos de Chile frente a los 
tratados y convenios intemacionales 
-Convenios de Chapultepec-c+" ade- 
mas, la necesidad de ampliar la base 
democratica del pais incorporando a 
las mujeres a la vida ciudadana. 46 A di· 
ferencia de los proyectos anteriores, 
este contaba con el decidido apoyo 
del movimiento femenil chileno orga- 

4o El Mercurio de Valparaiso, 18 octubre 
1915 y El Dtario Ilustrado, febrero-rnayo 1922. 

41 ElMercurlode Valparaiso, 29marzo 1925. 

importantes organizaciones que em- 
prendieron una lucha tenaz por la ob- 
tencion de los principales derechos 
para las mujeres chilenas, comenz6 
una fuerte lucha por influir en aquellas 
esferas de poder que, como el Congre- 
so Nacional, tendrianla ultima palabra 
en esta materia. 

En este sentido, la primera Iinea de 
acci6n apunt6 esencialmente a mejo- 
rar la situaci6n de las mujeres dentro 
del derecho civil. Es asi como en 1915, 
y posteriormente en 1922, se hicieron 
presentes dos proyectos tendientes a 
modificar esta siruaclonr'? sin embar- 
go fue hasta 1925 cuando se abolieron 
las incapacidades civiles mas humi- 
llantes para las mujeres chtlenas.f! 

Por otra parte, la lucha mas impor- 
tante se desarrollo por crear concien- 
cia, en los hombres vinculados al po- 
der, de la necesidad de incorporar a las 
rnujeres al sistema democratico, obte- 
niendo la totalidad de sus derechos 
politicos. Asi, en 1934 las mujeres chile- 
nas obtuvieron el voto municipal, el 
cual fue el punto de partida de esta 
larga lucha. 

Conforme se fueron fortaleciendo 
las organizaciones femeniles y se ele- 
varon sus movilizaciones, se fueron 
sucediendo el numero de proyectos 
en el Congreso Nacional que preten- 
dieron igualar la situaci6n politica de 
mujeres y hombres. De este modo, en 
193 7 un grupo de politicos denomina- 
dos "Democracia Unificada" present6 
a la Camara de Diputados un proyecto 
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48 El Siglo, 21 abril 1947. 
49 El Mercurio, 2 diciembre 1947. 

La campaiia para conquistar tales 
derechostom6,entre 1947y1949, un 
caracter decidido y frontal: el tema se 
habia puesto a la orden del dia en la 
opinion publlca y esta razon, ademas 
de la politizaci6n que vivia el pals, irn- 
pulso al elemento femenil con opinio- 
nes y participaci6n directa en los aeon- 
tecimientos. Ejemplo de esto fue la vi- 
talidad con que las mujeres enfrentaron 
las eleccionesmunicipales de 1947 en 
las que fue elegida, por primera vez, 
una mujer de izquierda:Julieta Campu- 
sano, militante del Partido Comunis- 
ta;48 tambien lo fue la activa presi6n 
que ejercieron las mujeres ante la Ca- 
mara de Diputados para conseguir de 
estos la pronta promulgaci6n de la ley. 

Otro hecho que caracterizo el pe- 
riodo y que refuerza la vision de ere- 
ciente participaci6n de las mujeres en 
politica, es el surgimiento de nuevas 
organizaciones: La Union de Mujeres 
de Chile (UMCH) y el Partido Femeni- 
no Chileno (fundado un afio antes, en 
1946). La primera pretendi6 levantar 
el movimiento femenil, en franca de- 
cadencia una vez . conseguido el vo- 
to y la segunda, de caracter muy sin- 
gular debido a las especiales dotes y 
carisma de su presidenta, Maria de la 
Cruz, que deslumbr6ala opinion publi- 
ca con sus encendidos discursos. De- 
bido a ello logro reclutar importantes 
contingentes de mujeres hasta enton- 
ces no organizadas bajo el predica- 
mento de que si bien el papel tradicio- 
nal de las mujeres era el de esposa y 
madre, estas podrian, eventualmente 
intervenir en politica. 49 
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41 Adriana Olguin de Baltra-primera ministra 
de Estado en America-«, reflriendose a su nom- 
bramiento. Las cursivas son rnias. El Mercurio, 
3 marzo 1973, p. 315. 

La larga lucha emprendida por las 
mujeres organizadas desde la segunda 
decada del siglo xx, tuvo sus frutos en 
el periodo que va desde 1947 a 1952, 
ya que sus derechos de elegir y ser 
elegidas por fin fueron conquistados. 

... Este nombramiento era la culmina- 
cion de un largo proceso que vivimos 
las mujeres chilenas encabezado por la 
entonces Primera Dama de la naci6n, 
dofia Rosa Marckman de Gonzalez Vi- 
dela. Gracias, fundamentalmente a 
su tes6n y la comprensi6n de su espo- 
so, el primer mandatario, en 1949/ue 
realidad nuestro anhelo: los plenos 
derechos politicos de la mujer.47 

EL SUFRAGIO: LOGRO DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA (1947-1952) 

nizado en la FECHIF, la cual mantuvo 
importantes relaciones intemacionales, 
lo que permiti6 un flujo considerable 
de cablegramas de distintos organis- 
mos y personalidades intemacionales 
en favor de los derechos politicos para 
las mujeres chilenas. 

En sintesis, la lucha que las organi- 
zaciones femeniles habian emprendi- 
do, cornenzo a tomar cuerpo; faltaba 
el impulso final, en las acciones, en los 
argumentos, en las calles. Faltaba en 
definitiva, un ultimo empuj6n para 
que lo establecido en el oficio que Ile- 
go a la Camara de Diputados el 24 de 
diciembre de 1946 se convirtiera en 
Iey de la republica. 
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serlo en la politica", las mujeres exi- 
gieron a los diputados acelerar el tra- 
mite de aprobacion. Sin embargo, este 
demoro dos afios desde su aprobacion 
en 1947 por parte del Senado. 

Probablemente, la tardanza de los 
diputados para discutir y aprobar el 
proyecto se debi6 al ya tradicional te- 
mor de que el mapa electoral se modi- 
ficara con la intervencion femenil, 
corriendo el riesgo de perder o dismi- 
nuir sus posiciones. No obstante, tal 
tardanza, en vez de desanimar a las 
mujeres, motive a las organizaciones a 
realizar movilizaciones con el fin de 
agudizar su presion. Estas practicas 
(concentraciones publicas en calles o 
teatros) dejaron de manifiesto que las 
mujeres eran un actor social de impor- 
tancia y que podian llegar a serlo, tam- 
bien, en politica. Portal motivo, con- 
siderar que el Congreso o el presiden- 
te de la republica concedieron, a modo 
de regalo, los derechos politicos a las 
mujeres chilenas, constituiria un error 
y una injusticia historica. Por el con- 
trario, a traves de sus organizaciones y 
sus actos de presion (manifestaciones, 
concentraciones, peticiones publlcas.. 
etcetera) y de promocion (charlas y 
boletines informativos) las mujeres 
conquistaron su derecho al voto. 

Alo anterior debe agregarse que el 
por entonces presidente Gabriel Gon- 
zalez Videla (1946-1952) comprendio, 
que, mas temprano que tarde, tendria 
que firmar dicha ley: si no lo hacia, sus 
bases politicas sufririan una merma 
aun mayor de la que sufrio despues de 
la promulgacion de la Ley-de Defensa 
de la Democracia, quepuso en la ile- 
galidad al Partido Comunista. Por otra 
parte, su gobieny.:>'quedaria desacre- 

50 El Mundo, 10 julio 1947. 
~1 El Siglo, 21mayo1947. 

Con objeto de agilizar la campafia 
por el voto surgio el Comite Unido 
Pro-Voto Femenino, conformado por 
las mas importantes y diversas organi- 
zaciones femeniles, las delegadas de 
todos los partidos politicos, las muje- 
res independientes y Ios comites de 
las estudiantes universitarias. Una fra- 
se que ilustra su decision y manifiesta 
el deseo por conquistar sus derechos 
politicos plenos, emano de unade SUS 
dirigentes: "Hoy por hoy, para noso- 
tras, la rnejor galanteria debe tener la 
forma y el sentido de un derecho, el de 
elegir a nuestros gobemantes=.t'' 

En su conjunto, ninguna de estas 
tres organizaciones logro perdurar, 
como lo hicieron el MEMCH y la FECHIF, 
ni aportar algo significativo a la lucha 
por la ernancipacion integral de las 
mujeres. Su merito, yen este sentido 
me refiero, sobre todo, al Partido Fe- 
menino Chileno, fue activar fa opi- 
nion publica y que esta se hiciera pro- 
picia a la concesion del voto para las 
mujeres. En ese ambiente de evidente 
sensibilidad frente al tema de los dere- 
chos politicos de las mujeres, se firmo 
en 1949laleyn6m. 9.292, quelescon- 
firio el sufragio. 

Diversas acciones precedieron a ese 
importante acto: de hecho el proyec- 
to fue demorado en su aprobacion en 
la Camara de Diputados, lo que obligo 
a las organizaciones a presionar a tra- 
ves de actos de presencia masiva ante 
las autoridades para exigir el cumpli- 
miento del rramite.>! Con la consigna 
"Nosotras somos colaboradoras de 
los hombres en la oida, queremos 
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54 Gaviola et al., "Queremos", 1986. 
55 "By the end of the 1920s almost 50 percent 

of the population was urban in character". Lavrin, 
journal, 1989, p. 89. 

56 Explotacion de grandes recursos salitreros 
obtenidos despues de la guerra del Pacifico 
(1879) y posterior sustituci6n de importaclo- 
nes. 

57 Como ejernplo podemos sefialar la partici- 

Sabre el tema de la obtencion y ejerci- 
cio de los derechos politicos de las 
mujeres chilenas, vale la pena recordar 
que fueron muchos las factores que 
influyeron en ese proceso. Algunos, 
como la industrializaci6n y la expan- 
sion urbana, 55 vinculados con el cam- 
bio estructural de la economia entre 
1880 y 1930,56 posibilitaron a las mu- 
jeres el contacto con modos de vida 
alternativos y su incorporacion al tra- 
bajo asalariado. Otros, como la pro- 
mulgacion del decreto Amunategui en 
1877, Jes permitio obtener educaci6n 
superior. Por su parte, la participa- 
cion en las luchas de los sectores obre- 
ros por mejores condiciones de vida57 

CONCLUSIONES 

Cruz, se convirtio en la primera sena- 
dora. Sin embargo, su actuacion no es- 
tuvo exenta de numerosas dificultades 
que derivaron en su inhabilitacion. 54 

En ese mismo afio, las mujeres chi- 
lenas eligieron par primera vez a un 
presidente de la republica. El resulta- 
do favorecio a Carlos Ibanez del Cam- 
po (1952-1958). 

La etapa del goce de las derechos 
politicos que tras larga, perseverante 
e inteligente lucha se logr6, inici6 un 
nuevo capitulo en la historia del movi- 
miento feminista conternporaneo. 

168 

52 Para mas detalles sobre este hecho vease 
Eltit, Mi derecho, 1993. 

53 Como era de suponer, en un comienzo el 
numero de mujeres inscritas en edad de votar 
fue reducido en comparaci6n con el de Jos varo- 
nes. Asi, solo. 19.5% de las mujeres en edad de 
votar estaba inscrito para las elecciones presi- 
denciales de 1952. Fuente: Servicio Electoral de 
Chile. 

ditado ante los tratados internaciona- 
les, contrariaria al Senado y traiciona- 
ria su programa politico por cuanto en 
Cl estaba contenido un capitulo relati- 
vo a la concesion de los derechos poli- 
ticos a las rnujeres. 

En 1949 se inicio una nueva etapa: 
la del ejercicio de las derechos con- 
quistados; sin embargo, el sectarismo 
y la falta de compromiso hacia las de- 
rechos de las mujeres por parte del go- 
bierno de Gabriel Gonzalez Videla 
quedo demostrado: se privo del dere- 
cho al voto a Elena Caffarena, abogada 
y destacada militante del movimiento 
feminista chileno, a solo tres dias de 
promulgada la ley, por sus relaciones 
con miembros del Partido Comunista. 
Gracias a la solidaridad internacional y 
a su propia defensa logro reconquis- 
tarlo. 52 

Las primeras acciones, una vez con- 
quistado el voto, fueron: realizar cam- 
pafias para conseguir que la masa feme- 
nil ejerciera este derecho, empezando 
por su inscripcion en el Registro Elec- 
toral. 53 Tarnbien, las rnujeres ejercie- 
ron su derecho a ser elegidas. En 1951 
Ines Enriquez Frodden, militante del 
Partido Radical, fue elegida en la ciu- 
dad de Concepcion como la primera 
mujer diputada de nuestro pais. En 
1952 la ibafiista y representante del 
Partido Femenino Chileno, Maria de la 
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6o EI comportamiento politico conservador 
mostrado por las mujeres en las primeras elec- 
ciones rnunicipales, parlamentarias y presiden- 
ciales en que Jes toc6 participar se deberia, mas 
que a un rasgo inherente a la "psicologia feme- 
nina", a la habilidad de los partidos de derecha 
para atraerlas y utilizarlas politlcamente, y a Ia 
indiferencia de la izquierda, quc dej6 al movi- 
miento femenil entregado a su propia suerte. 
Gaviola et al., "Querernos"; 1986. 

jeres educadas, profesionales de clase 
media y sectores de la clase alta ilustra- 
da, quienes reivindicaron la igualdad 
de las mujeres dentro de la sociedad y 
cuyo principal objetivo fue la obten- 
ci6n de los derechos politicos plenos. 

La promulgaci6n de la ley num. 
9.292 permiti6 a las mujeres votar en 
elecciones parlamentarias y presiden- 
ciales gracias a una larga y progresiva 
lucha de las organizaciones femeniles 
y a la necesidad del por entonccs pre- 
sidente de Chile, Gabriel Gonzalez Vi- 
dela (1946-1952), de contarcon nuevos 
adeptos para su malogrado gobierno. 

La tardanza con que se produjo la 
obtenci6n de los derechos politicos se 
explica, en gran medida, por la incer- 
tidumbre de los partidos de la epoca 
respecto del futuro com£ortamiento 
electoral de las mujeres. 

Una vez que se obtuvo el derecho al 
voto y las rnujeres participaron en las 
primeras elecciones presidcnciales 
(1952), sigui6 una segunda etapa ca- 
racterizada por la desintegraci6n del 
movimiento. Este proceso se debi6 a 
la imposibilidad de conseguir una uni- 
dad perdurable entre mujeres de diver- 
sas clases sociales, con distintas ne- 
cesidades y aspiraciones, y a la plena 
vigencia de una ideologia sexista que, 
si bien no pudo impedir a las mujeres 

paci6n de las mujeres en Ia zona del salitre 
apoyando las huelgas de los trabajadores. 

58 Gaviola et al., "Queremos", 1986. 
59 La masificaci6n de! movimiento femenil 

chileno a partir de 1935 se vio favorecida por el 
desarrollo de las Juchas sociales en el pals. 

y la influencia de pensadores que pro- 
pugnaban por la igualdad ( como John 
Stuart Mill) fueron propiciando lenta- 
mente el ascenso del movimiento 
sufragista. 

En la misma esfera, la influencia de 
los medios de comunicaci6n referida 
a los avances del ferninismo a nivel 
mun dial, la visita de conferencistas ex- 
tranjeros que difundieron el libre pen- 
samiento y la ideologia feminista en 
Chile, asi como los cambios origina- 
dos por la primera guerra mundial 
(1914-1918) y la crisis capitalista de 
1929-30, favorecieron el despertar de 
la conciencia feminista chilena en el 
primer tercio del siglo xx. 58 Dicha 
conciencia se materializ6 con el sur- 
gimiento de innumerables organiza- 
ciones femeniles de diverso caracter, 59 
cada una de las cuales, en distintos 
momentos, aport6 al proceso de ernan- 
cipacion de las mujeres chilenas. 

La suma de estos factores coadyuv6 
al nacimiento de la conciencia femi- 
nista y determin6 queen 1949 las mu- 
jeres chilenas obtuvieran SU mas pre- 
ciada conquista: el derecho al sufragio 
pleno, que habian comenzado a de- 
mandar desde el siglo XIX. 

Finalmente, quisiera resumir las 
principales caracteristicas del movi- 
miento feminista en Chile: una prime- 
ra etapasufragista desde los primeros 
aiios del siglo xx hasta la consecuci6n 
del derecho al voto en 1949. Se trat6 
de un movimiento liderado por mu- 
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6 I Para mas detalles sobre las distintas etapas 
del movimiento feminista y corrientes del fernt- 
nismo, vease Ungo, "Subordinacion", 1992. 

los partidos como enel aparato estatal, 
a traves de cargos de representaci6n. 
Las mujeres que obtuvieron cargos 
publicos y otras militantes de partidos 
politicos tendieron a una corriente 
del feminismo llamada liberal, que 
plante6 cambios en la legislaci6n yen 
el marco juridico, reivindicando la 
igualdad social, politica, econ6mica y 
educacional. Una tercera etapa, a par- 
tir de mediados de Ia decada de los 
setenta, estuvo caracterizada por el 
desarrollo en Chile del llamado femi- 
nismo contemporaneo, que incluy6 
las corrientes radical y socialista''! y 
que reivindico la igualdad aunque tam- 

170 

la obtenci6n de ciertos derechos, no 
les permitio ejercerlos en forma iguali- 
taria con los hombres. Por 'ultimo, la 
conciencia de las propias organizacio- 
nes femeniles subordin6 al problema 
politico otros aspectos de la opresi6n 
de las rnujeres, tan importantes como 
el anterior. 

A la desintegracion del mouimien- 
to siguio la organizaci6n de las rnuje- 
res en instituciones, incorporandose 
estas a partidos politicos, sindicatos y 
movimientos populares, desde donde 
participaron en calidad de miembros 
de una clase social y en el cual fueron 
escasas las demandas de genero. Si 
bien en este lapso no hubo un rnovi- 
miento ferninista organizado de carac- 
ter masivo, si se produjo la inserci6n 
de la mujeres en la politica, tanto en 
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1902. Primera profesora de Historiay 
Geografia (Zenobia Arratia). 

1913. Fundaci6n del Centro Femeru- 
no Anticlerical Belen de Sarraga, 
bajo la inspiraci6n de Luis Emilio 
Recabarren y Teresa Flores. 

1915. Fundacion del Circulo de Lectu- 
ra y del Club Social de Senoras. 

1925. Concesi6n de derechos civiles a 
las mujeres (la madre obtuvo la pa- 
tria potestad al morir el padre, la mu- 
jer podia ser testigo en un juicio y 
tutora de menores, pero con autori- 
zaci6n del marido si era casada). 

1931. Primera movilizaci6n femenil 
de indole politica. Se funda la Aso- 
ciaci6n de Mujeres Universitarias. 

1934. Se promulgala ley num, 5.357, 
que le otorga a las mujeres el dere- 
cho a elegir y ser elegidas en elec- 
ciones municipales. 

19 35. Fundaci6n del Movimiento Pro- 
Emancipaci6n de la Mujer Chilena 
(MEMCH). Arribo de las mujeres al 
municipio. 

1936. Primera jueza, 
1941. Las feministas Elena Caffarena y 

Flor Heredia redactan un proyecto 
de ley sobre sufragio femenil, pre- 
sentandolo al por entonces presi- 
dente, Pedro Aguirre Cerda. 

1944. Primer Congreso Nacional de 
Organizaciones Femeninas. Funda- 
ci6n de la Federaci6n Chilena de 
Instituciones Femeninas (FECHIF). 

1945. Se otorga el Premio Nobel de 
Literatura a la poetisa Gabriela Mis- 
tral (el primer Nobel de Latinoa- 
rnerica). 

1946. Fundaci6n del Partido Feme- 
nino Chileno. Primera ministra de 
Estado (Adriana Olguin), en el go- 
biemo de Gabriel Gonzalez Videla 

62 Participaci6n en el decenio de la mujer 
(1975-1985) yen el Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe en 1981. Ungo, 
"Subordinaci6n", 1992, pp. 124 y 127. 
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