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Movimientos de mujeres en transici6n - EI caso de Chilel

Los movimientos de mujeres2 en America Latina fueron por su gran protagonismo durante
las decades de 70 y 80 en las luchas contra los regfmenes miIitares en diferentes parses de este
continente (Jaquette 1989). Con la derrota de las dictaduras y la apertura politica se crea un
ambiente diferente para los movimientossociales de la region. AI comenzar el perfodo de
transici6n a Ia democracia en los 90, junto con eI auge de las conferencias intemacionales
organizadas por las Naciones Unidas y Ia implementaci6n de Ia plataforma de acci6n acordada
entre diferentes pafses, se han creado instancias gubernamentaIes-Oficinas y Ministerios-con eI
fin de promover politicas hacia Ja mujer. Mientras que el lema de Mujeres y de Genera recibe
cada vez mas atenci6n de los medios de comunicaci6n y del Estado se han disminuido la
cantidad de movilizaciones masivas y protestas callejeras. los movimientos de mujeres se toman
invisibJes. 10 que ha sucedido con los movimientos de mujeres latinoamericanos despues de la
caida de los regimenes autoritarios es una indagaci6n que caus6 discusiones controvertidas entre
las feministas pero ha sido poco tratado en los estudios e investigaciones existentes sobre las
mujeres Jatinoamericanas. EI presente escrito propone dar algunas respuestas a esta pregunta
utilizando los instrumentos analiticos de las teorfas de movilizaci6n social. La selecci6n del pais
Chile para un estudio de caso se debe a la resefia hist6rica particular de los movimientos de
mujeres en este pais. A diferencia de otros paises de la region. la creaci6n de las instancias mas
importantes de politicas dirigidas a las mujeres en Chile (EI Servicio Nacional de la Mujer-
SERNAM) no 0CUITi6en un proceso politico impuesto desde arriba. En eI caso de Chile
participaron en el proceso organizaciones de mujeres, instituciones y personalidades feministas y
los partidos polfticos en momentos de apertura polftica, Intervinieron tambien otros movimientos
y expresiones ciudadanas que formaban parte de la ola renovadora y que negociaban sus propias
agendas en competencia a alianza con las mujeres. EI SERNAM asumi6 en un inicio, de manera
amplia y sin prioridad, I. agenda levantada por los movimientos de mujeres en eI perfodo de
transici6n democratica,

Despues de una decada de este Iogro de los movimientos prevalece un clima esceptico
generaIizado entre las activistas. Varias autoras hablan deldecaimiento de los movimientos de
mujeres, incluso algunas mujeres cuestionan su existencia real en Ia actualidad, para elIas la
cooptaci6n de los discursos feministas por eI Estado caus6 fragmentaci6n y demovilizaci6n de
las mujeres. Las chilenas consideran que no lograron acceder a las estructuras convencionales de
la politica, ni realmente apropiarse de los espacios de poder a los que habfan aspirado.

En contra de este escepticismo geueralizado me apoyo en Alicia Forman y Teresa Valdes, y
sostengo que los movimientos de mujeres (a pesar de la disminuci6n de las protestas masivas) no
han desaparecido sino que han modificado su naturaleza debido aI cambia de contexto politico
de dicta~u~ autoritaria. a un regimen mas abierto. En comparacion con los perfodos anteriores,
los mov~entos de mujeres presentan un alto grado de institucionalizacion. una diversa gama de
temas, nenen una gran cantidad de propuestas pollticas y un mayor grado de descentralizaci6n
hacia las regiones pero cou una baja articulaci6n intema (Forman y Valdes 1995). El camino, en
su c?ntexto de m~v~izaci6n. trajo como consecuencia una busqueda intema de nueva agenda
propia de los movinuentos por un lado y una reorientaci6n con nuevas estrategias de negociaci6n
y de acci6n por el otro,
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.~te .eI antecedente his~6~co particular de Chile quiero tamar la pregunta sabre la
trans!c16n l~tema de los .movJnllentos de mujeres en esta era post-dictatorial. de transici6n
po~ftica hacia la demccracia. Para anaIizar esta dimimica interna de Ios movimientos de mujeres
qurero ~oncen~e en dos dimension~s fundame.ntal;sde ~n movimiento social: los actores y
las ~c~ces. al 19u~ que las .estrategIas de accioa. l.Qull~nes son las protagonistas de los
movimientos de mujeres en Chile en la actualidad? l.Cu31es son las estrategias de movilizaci6n?
Y l.C6mo pueden ser explicadas las nuevas modificaciones en estos dos aspectos de los
movimientos de mujeres? Estas son las preguntas centrales de este articulo.

Lalas Actrizlces: Movimiento de mujeres 0 mujeres en movimiento
Los actores de un movimiento social pueden ser individuos, gropes organizaciones 0 redes

que declaman para alcanzar objetivos comunes. Quiero diferenciar los cinco tipos de actores que
constituyen los movimientos de mujeres en Chile:

-Las organizaciones no gubemamentales que tienen programas para las mujeres.
-Los grupos feminislas
-Las mujeres de base y dirigentas comunales
-Las fem6cratas que se encuentran en instituciones de polrtlca estatal.
-Las articulaciones fonnalizadas en forma de Foros y Redes

Si bien estos tipos han coexistido desde el comienzo de la -blstoria de los movimientos de
mujeres y no son categorias excluyentes, hay un marcado crecirniento proporcional de -las
tiltimas tres categorfas - las fem6cratas, academicas y articulaciones organizadas en- forma de
foros y redes tematicas 0 regionales - en esta epoca post-dictatorial. Esto es por una parte un
resultado de la larga conquista de las mujeres en el especio publico, politico y academico y por
otra parte ellogru de la instalacion del lema del genero en la sociedad. .

Aunque la constelaci6n de aetores prineipales se ha modificado can el incremento de las
mujeres en espacios Institucionalizados, no obstante la continuaci6n de los movirnientos se
presenta en el pennanente activismo de las rnismas protagonistas, Los grupos y organizaciones
nacen, disuelven y voelven a crearse, pera las protagonistas principales permanecen en escena.
Las mujeres no volvieran a sus casas, sino que hoy estan incorporadas en espacios muy
diferentes. Las activistas que lucharon durante la dietadura siguen activas hoy en diferentes
organizaciones no gubemamentales. Las dirigentes comunales de hoy quizas no trabajan en
grupos y organizaciones compuestas por mujeres, sin embargo, "10 cierto es que elias adn
pennanecen activas, -no dentro de un gran movirniento publico, perc sf dentro de sus redes
asociativas" (San Martfn 34). Elias ejecutan diferentes actividades solidarias en su comuna,
trabajando en los equipos de salud y, sobre todo, eoneienciando a las j6venes aeerca del tema de
igualdad de genero, Estas aetivistas veteranas de diferentes secto~s constitu~n un n:curso
humano valioso de los movimientos porque a traves de sus trayectonas han obtentdo suficientes
contactos con instituciones, organizaciones e individuos adquirienda asf mo.vilidad. Los
contactos personales constituyen un elemento fund~ental para la e~tructura ~ntema de las
corrientes sociales; estas fueron y son actores colectivos que sc: eoordman y articulan entre sf
mediante relaciones interoganizacionales y/o personale.s. El creciente m1me.rode redes formales
es indicativa de la necesidad de las mujeres de artIcularse en una sociedad cada vez mas

alomizada y pluralisla. _ _ --
Algunas autoras atribuyen al proceso social de la .plurallzacl~n y atonuzac~6n la ~arcada

fragmentaci6n y desarticulaci6n de los movimientos sociales en Chile. Pero las dlferen~la:- entre
las mujeres y la pluralidad de sus intereses siempre fueron presentes dentro de )05 movimientos,
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es necesario preguntar entonees por que en algunos casas logran articuI.~ y en otros lI~van a la
fragmentaci6n. Porta y Diani explican la baja articulacion de !os movumentos" ~n relacion a los
procesos politicos y su percepci6n a traves de los actores. 81 el co~texto politico es favorab~e
para los movimientos y los actores son optimistas eo.cuanto a l~s posibles alcances, .13tend~nCla
de una articulaci6n con objetivos comunes y estrategias pragmaticas a pesar de sus dife~n~lases
mayor. En caso contrario, si los actores yen poca posibilidad de d~sarroll~ y recu~os 1~ID1tados.
entonees tienden a acentuar sus diferencias utilizando los recursos ideologicos y simbolicos para
movilizarse y entrar en competencia con otros para adquirir los pocos recursos (Porta y Diani
1998). . .. .. .

En eI caso de Chile la desarticuIaci6n se debe pnmero a Ia discredibilidad del sistema
politico actual y el poco desarrollo de Ia agenda original de los movimientos de ~ujeresden!",
de la via institucional. La participaci6n directa en el aparato estatal fue Ia opcion de vanas
feministas con intencion de cambios desde dentro de Ia instimcion, Hoyellas se encuentran en un
rol dificil de cumplir entre las demandas de los movimientos y la legitimaci6n dentro del- aparata
burocratlco por el otro. Un segundo factor de desarticulaci6n es la competencia por los pocos
recursos financieros disponibles entre las organizaciones no gubernamentales, agravada por el
mecanismo del concurso para licitaci6n de proyectos estatalesque privilegia a Ia tecnicidad y la
profesionalidad de los "trabajos con mujeres". Esto constituy6 a que Ia distancia entre las
mujeres de organizaciones y las del sector popular sea cada vez mas grande.

Estrategias de acci6n: Motivaciones sin protestas
Las estrategias de acci6n y motivaci6n de- las cbilenas en los tiltimos diez anos son

marcadas por dos caractedsticas fundamentales: una estrecha cooperaci6n con instituciones por
un lado y orientaci6n por movilizar a Ia opinion publica a traves de los medios per el otro, El
reemplazo de las estrategias confrontativas de subversi6n per las estrategias de cooperaci6n con
.el Estado. hacen que las actividades y acciones de los movimientos de mujeres se vuelvan
invisibles. La falta de protestas callejeras y movilizaciones masivas lleva, a primera vista, a la
simple conclusi6n de varias feministas y observadoras como decaimiento y demovilizaci6n de
las mujeres. Las estrategias mas adoptadas por las mujeres en este nuevo contexto politico son
de negociaci6n con el Estado, intervenci6n en los medios de comunicaci6n y realizaci6n de
encuentros, talleres y seminarios ..

La estrategia de negociaci6n con el Estado se manifiesta sobre todo en la elaboraci6n de
propuestas polfticas, documentos en donde se encuentran plasniados los intereses.de las mujeres.
Uu ejemplo reeiente fue Ia eIaboraci6u de Ia ley de marco sobre dereehos sexuales y
reproductivos por las mujeres para Jlevarla al parlamento. La creciente negociaci6n y
cooperaci6n de los rnovimientos de mujeres con el Estado esta estrechamente relacionadacon la
apertura de los espacios politicos para las mujeres del gobiemo de concentraci6n.que implic6 un
proceso de institucionalizaci6n muy cuestionada por las activistas, no s610 porque pone en
peligro la autorfa de los movimientos, sino porque las mujeres no han logrado el manejo de vida
de los reales resortes del poder. A diferencia de algunos aatores, quienes sostienen que el cicIo
de vida de un movimiento social concluye con su institucionalizaci6n, utilizo las
argumentaeiones de Rueht quien estableee que las actividades deotro de las instituciones forman
parte de la moviJizaci6n social que se eomplementaneon las acciones de earacter eonfrontativo y
subversivo (Rncht, Blatter! y Rink 1997).

La estralegia de incidir en la opini6n publica dirigida hacia la sociedad en general y
especial en contra de las fuerzas eonservadoras surgi6 en el ultimo tiempo con Ia creciente
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importancia de los medios masivos de comunicaci6n y la necesidad de formaci6n de un discurso
favorable para el movimiento. As}sugiere la fonnaci6n de voceras, la radio feminista hecha por
mujeres para mujeres, la convocatoria al debate publico sobre el tema del divorcio y algunas
organizaciones tienen incluso una encargada de comunicaci6n. Aunque los sectores
conservadores en Chile dominan los medios de comunicaci6n, Yen las activistas la inserci6n de
los discursos feministas en el debate publico como una estrategia fundamental y buscan con
creatividad su espacio de intervenci6n. Los encuentros en formas de talleres y seminarios son
actividades realizadas con mayor frecuencias por los grupos y organizaciones de mujeres en el
ultimo tiempo. Ellos pueden tener fines diversos, desde la formaci6n tecnica, profesional,
fonnulaci6n de politicas basta diagnosticar la situacion de mujeres en detenninada localidad.

Estas tres estrategias utilizadas en el contexto actual se distinguen de las demostraciones
callejeras en tiempo de la dictadura par su caracter de poca confrontaci6n y se puede decir que
las mujeres entran en una era de movilizaci6n sin protestas, A m.i parecer,Ia cultura polftica de
consenso, privilegiada por la concertacion es un factor importante para explicar a las activistas
no confrontativas optadas por las organizaciones y grupos de mujeres. Esto no es 10especffico
de las movilizaciones de las mujeres, sino que se generaliza a otros movimientos sociales de
America Latina. Massa! y Bonilla comentan al respecto que ••...se puede destacar que desde el .
retorno a a democracia, la movilizacion social aparece menos provocativa, menos contestataria
respecto del discurso dominante [...) y [...) los movimientos que logran integrarse en el juego
democIiitico son, en principio, los que podrian conseguir los mayores cambios. Perc, en la
practica, han sido erasionados el pader de convocatoria, Ia resistencia al discurso dominante, y la
capacidad de estos movimientos para promover cambios" (l8~20).

Movimientos de mujeres chilenas en el marco internacional
EI marco politico nacional y la crisis economica .de. la regi6~ fueron do~ facto~s

frecuentemente citados para explicar la dinarnicade los movimientos sociales en Ame~ca ~t1na
de las decadas pasadas. Pero para analizar las movilizaciones en la c.ra.d~la globalizacion es
indispensable tener en cuenla el contexto intemacional como postula VlC~a Vargas (l?9?l. A
mi parecer son dos elementos del.marco global que influyen en la dinam.ica,~elos movmll~ntos
de mujeres tanto en Chile como en otros pafses del Sur: uno es la agenda politica de.I~.NacIOn~s
Unidas y otro son los financiamientos internacionales para proyectos y programas dirigidos hacia
la mujer. . . .

En tomo a las conferencias internacionales organizadas por las Na~lon~sUmdas d.urante
las de d d I 90 aron mecanismos de participacion para orgamzaciones de mujeres aeca as e os se ere ·6 d di 6· . f
traves de reuniones nacionales, regionales y continentales. elaboraci n e ~~ SlIC?s,10 ormes
sobre los temas que atafien a las mujeres Y seguimientc de implementacIOnnacIO~alde los
acuerdos. Aunque los exitos de las negociaciones mtemacIOnalesno se tra~uce; f~I~~ente ~n
mejoria de las condiciones de las mujeres Ylos procesos de las conferen~Ias te t e~ng yble
Cairo han recibido crfticas de las propias jeministas, no se puede negar e Clanex o.6av~raI e
creado por estas conferencias para las movilizacioncs de.personas Y.gropos, a atenci n e os
medias.masivos y la instalaci6n ?el.tema de g~neroen el diSC%~O:::I~~~IOS racionales que se

SI observamos a los mOVIID1entossOClalescomo acto ,. . '6
. I s disponibles como postula )a teona de movJ!lzacl ncoordinan y actuan dc acuerdo a os recurso ' . 'al Id' 1994) los reeursos intemaclOnales, especI mente os

e ~ursos (Zald y. McCarthy • multi les de mujeres en paises subdesarrollados
~nancJ3nuentos extranJcros para p~~t.os 1P vilizaciones en Chile. Estos recursos
Juegan un ral importante para la dinarmca de as rno
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posibilitan el cumplimiento de actividades de las organizacione~ de mujeres pero co~di<:i0nan de
alguna manera Ia autonomia de sus agendas. No es casuahdad que las orgaD1~aClOnes no
gubemamentales tiendan a profesionalizarse y dedicar una gran parte de su tiempo a 1a
eIaboraci6n de proyectos y presentaciones de informes, como 10 exigen las agendas financieras.
La disminuci6n de los financiamientos de desarrollo para Chile por su crecimiento econ6mico y
el desplazamiento de la gran parte de ayudas a las organizaciones de la sociedad civil bacia la
cooperaci6n gubemamental ha creado en los ultimos tiempos un clima de preocupaci6n .y de
competici6n entre las organizaciones de mujeres.

Conclusion
Los movimientos de mujeres han tenido un peso importante contra los detentores del poder

en America Latina y han promovido cambios en los comportamientos dentro del esquema de
genero aunque es diffcil medir metodol6gicamente medir el alcance de estas y sus resultados. En
contra de una opini6n generalizada de varias activistas sobre el decaimiento de los movimientos
de mujeres en Chile sostengo como 10he expuesto anterionnente sobre las actoras y acciones de
movimientos actuales, que siguen existiendo movilizaciones de mujeres por sus derechos y
mejoramiento de sus condiciones en general, perc en una manera diferente a las protestas
masivas de las decades pasadas. Este cambio bacia estrategias menos confrontivas se debe a las
modificaciones del contexto de la estructura polltlca, tanto a nivel nacional como internacional.
Con la aparici6n de los nuevos espacios de inserci6n para las mujeres, la constelaci6n de los
protagonistas de los movimientos de mujeresse torna mas complejo.Pero justamente es la
multiplicidad de los espacios ocupados por las mujeres activistas, la que contribuye a construir
un nuevo horizonte, en donde los imaginarios emancipatorios de las mujeres logran ser
plasmados en una sociedad motsequitativa.

Notas

IMi egredechnlento a las personas entrevistadas durante oct-nov. 2000 en Chile. quienes hicieron posible la
elaboraci6n del presente escrito. Patricia Ahumada, Ver6nica Baez, Dora Canales, Rebeca Chamddez, Patricia
Coil.OmM, Sonia Covarrubias, Claudia Dides Isabel Duque, Marfa Angelica Escobar. Rosa Perrada, 1101 Frasca,
Olga Grau, Gabriela Gonzalez, Marfa Eugenia Gonzalez, Jan-Hopman, Alvaro Magana, Liliana Manson. Mercedes
Mo?toya, Is~beJ. Munoz; Nuria Nitiez, Patricia Olea. Kemy Oryazdn, Ana Marfa Portugal; Cristina Sna Martln,
Katie Rensbmski, Iv4n Saldfas, Consuelo Silva, Juan Domingo Silva, Ninoaca Silva, Patricia Silva, Luis Vitale,
Paulina Weber y Ximena Zavala.

2A diferencia de muchas auroras latinoamericanas, no hago la diferenciaci6n entre movimiento feminista Y
movi~ento de mUje~, tampoco empleo el concepto de movimiento amplio de mujeres 0 de movimiento social de
la mUJer que "se utiliza para englobar aI movimiento feminista y las movilizaciones femeninas de los sectores
popu)~ ,~ntorno a la sobrevive?cia y .otras reivindicac!ones que entran dentro de los deberes reproductivos
fe~n.JDos (Luna 255). :r~nto 1a dlferen~a como la extension presupone una divisi6n categ6rica prefijada entre las
feministas y las no f~nurustas. H~blo sunplemente de movimientos de mujeres en forma plural e inclusive para
de~otar la heterogeneidad de los mtereses, patrones organizativos y actividades que pueden se ejecutadas por las
mUJeres.

3 Entien~ eI movimi~nto social ~mo un actor coIectivo, constituido pot personas, grupos. organizaciones y redes
que ~Iante s~s ~ones. coo~madas tratan de impu]sar 0 impedir cambios sociaies.De esta definici6n de uabajo
se deri~ las slg.wentes dlmeoslOnes analfticas del movimiento social: Objetivos y metas, Actores y organizaciones.
Estrateglas y acelOnes, Resultados y cambios.
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