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E l  estudio que se presenta a 
continuacfán, forma parte de una In- 
vestigaci6n que se desarrolla actual- 
mente sobre las Organizaciones Campe- 
sinas Chilenas. En este caso, la 
investigacibn se centrd sobre las 
organizaciones de mujeres en el cam- 
po - 1/. 

Al considerar a la mujer campe- 
sina como e l  centro de nuestro in te-  
rbs, nos vemos enfrentados a una do- 
ble situacián problemática: por una 
parte, las estudios en torno a la 
mujer son escasos, y por otra, es 
más o menos general 1s impresión de 
que se trata de un "actor iociall '  
que en relacibn a otros sujetos popu- 
lares ha sido histdricamente menos 
relevante como protagonista del acon- 
tecer nacional en lo que va corrido 
del  s ig lo  XX. 

Por estas razones, pensamos que 
un estudio de carbcter exploratorio 
y descriptivo cano este, se aviene 
con la intención de llegar a definir 
algunos aspectos claves de la parti-  
cigaci6n o ausencia de la  mujer cam- 
pesina en organizaciones de baie, 

Nos planteamos como objetivo 
principal: descr ib ir  las caracteris- 
ticas de las Organizaciones de Muje- 
res Campesinas entre los años 1930- 
1970, sdemgs d e l  grado de participa- 
ci6n que las mujeres rurales alcanza- 
ron en estas organizaciones. El eetu 
d i o  está centrado en aquellas organiz 
zaciones que fueron exitosas en su 
intento por incorporar a la mujer 
campesina al quehacer polStico nacio- 
nal. 

A lo largo d e l  trabajo manejamos 
como hipótesis centra l :  la ausencia; 
t an to  en el pasado como hoy dfa, de 
organizaciones autónomas de mujeres 
campesinas. Y, calateralmente, las 
organizaciones que ex i s t i e ron  tuvie- 
ron sus origenes en impulsos dados 
por l a  Igle~ia Católica, el Estado 
y en menor medida por organizaciones 
p o l í t i c a s  urbanas. 

La segunda hipótes i s ,  que mane- 
jamos en este trabajo, se relaciona 
con una Organizacidn Femenina que 
estuvo fuertemente impulsada por el 
Estado, "LOS CENTROS DE MADRES1'. 
La experiencia de distintos Programas 
de Capacitacihn y Organización con 
grupos de mujeres rurales, hoy dia, 
nos muestran que la campesina a l  orga 
nizarse no busca relacionarse con 
la vida pública a nivel nacional, 
sino más bien, busca un espacio de 
participación local; un lugar donde 
poder dialogar -llsalir", "aprender 
a hablarvt- y que al plantearse acti-  
vidades concretas, recurre a aquellas 
que se desarrollaron en los Centros 
de Madres. Esto hace pensar que se 
constituyó una pauta o patr6n organi- 
zativa a part ir  de los mismos, que 
merece ser considerada como tal. 
Vale decir, el Centro de Madres apa- 
rece como una al ternat iva de organf- 
zación 'fpmpialt. A la  pregunta "¿Fa- 
ra qu6 nos j~ntamos?'~, aparecen res- 
puestas ta les  como: "para tejer,  para 
bordar, para coser, etc . If actividades 
todas realizadas al interior de los 
Centros de Madres. 

La descripción de los Centros 
de Madres apuntó en dos sentidos, 



les; y en segundo lugar, s sus conte- acciones de grupos organizados que 
nidos organizativos, vale decf r, c m -  consideran las reivindicaciones m á s  
9o s i c ih ,  tipo de actividades Y sus basicas del campesinado de la &poca: 

Y de trabajo- 
a_1 

Las escasas referencias biblio- 
@s icas  especfffeas sobre el terna (1949), queotorgaaiamujerlaple-  
Y las dificultades para acceder a nitud de "derechos ciudadanosv, el 
fuentes directas, nos llevaron a uti- nhero de organizaciones femeninas 

generales sobre asta materia. 

La ordenacibn Y elaboracibn de toraiesit 3/ que la mujer campesina 
l a  irrforrnacidn que se realiza en este se incorpora a las grhcticas politi- 

ca que conjuga múltiples variables: 
gollticas, sociales, económicas y 

En esta ~emPectiva se indagó se incorpora s los  Centroi de Madres; 

que surgieron en la decada del 30 cipación ha concertado en 1s histor 
y sus proyecciones a l  h b i t o  rural. de nuestro pafs. 
Los años 30 representaron nuestro 
punto de partida, por la importancia " 
de las transformaciones po l i t i c a s  esta organización, responde a diver- 
y económicas que posfbilitaron el sos factores sociales. ün este estu- 
surgimiento de múltiples iniciativas d i o  se han considerado -de entre mu- 
organizativas en lo que se ha denomi- chos as~ectos aue se van entrelazan- 
nado "La rebeli6n d e l  e l s ~ t o r a d o ~ ~  
2/. - 

Desde la perspectiva de la mu- 
jer, el periodo comprendido entre 
las *os 1930 y 1952, cobra especial 
importancia; surgen numerosas inicia- 
tivas organizacionales entre las mu- 
jeres urbanas -marcadas por el s e l l o  
del  l~suf~agisrnot~- cuyas acciones cul- 
minan con la conseeuci6n del derecho 
a voto para la mujer en 1949. Duran- 
te este periodo no se produce una 

do en la historia chilena- tres apee 
tos generales: a) la estructura fami- 
liar, especialmente el papel de la 
mujer al interior de la familia; b) 
1s estructura laboral agricola, regre 
sentada en la evolucidn de la b b l a -  
ci6n Económicamente Activa (PEA) AgrI 
cola Femenina; y c )  el desarrollo 
de la polit ica entre 1930-1970, esps- 
cificmente, el comportamiento poli- 
tico de l a  mujer expresado en su par- 
ticigaci6n en las contiendas electora - 
les. 



t e  en la participaci6n o no participa -: ", na de la masculina, en , relacibn % 
cidn de la mujer rural en el h b i t o  .y., ésto se ha considerado la población 
pfiblico, ya sea a nivel comunal, r e  económicamente activa rural femenina 
gioneil o nacional. entre los afíos 1935 y 1965, donde 

se observa una disminucibn crscfente 

de la ideologia 4/ .  A través de las tructura del empleo, han reforzado 
tareas del trabajo dombstico, se ha la permanencia de la mujer en la esfz 
mantenido confinada s la esfera fami- ra doméstica, los  censos .agricolas 
liar, situación que ee observa hoy revelan un mayor porcentaje de m u j e  

en las esferas económica y p o l i t i c a .  

reproduccidn generacional, en la me- 
dida que el cuidado de 108 hijos y Si bien muchas mujeres se b t i ~  
su formacibn, le son propias; como nen dentro de la estructura laboral 
en la reproducción cotidiana, que agrlcola, generalmente lo hacen 
comprende 1 tareas de mantencibn empleos temporales o en aquellas 
d e l  hogar y el grupo familiar (coci- reas peor remuneradas. 

poración activa de la mujer en organi presidenciales de 1952, fecha en que 
zaciones. E1 tiempo que requiere; las mujeres votan por primera vez, 
estas tareas así como los patrones se ha considerado la variable partici 
culturaies que norman las relaciones pacidn electoral femenina, como un 
sociales al interior de la familia, dato representativo de la incorpora- 

de la mujer campesina en organizaeio- ¢as, que deteminaron que en el perio 
nes de cargcter político o sindical, do 1964-1970, la mujer se integrad 

agrícola. El desarrollo econb- dres" . 



C A P I T U L O  I 

LA MUJER EN EL MEDIO AGRARIO TRADICIONAL 

Chile se define desde el período 
colonial, por su cargcter de p e í s  
predominantemente agrfcola. El auge 
de las exportaciones trigueras que 
se üá entre 1850 y 1870 -periodo deno 
minado de expaneian cerealera- posi= 
bilitan el asentamiento de un sistema 
hacendal que se caracteriza por l a  
predominancia casi absoluta de una 
oligarquia terrateniente que concen- 
tra el poder econ6rnico y pol i t ico .  
Según Criitóbal Kay, es la expansión 
econbmica de la hacienda durante el 
perfodo 1850-1930, lo que permite 
la consolidaei6n del poder polftico 
y económico de los terratenientes 
y cuyo núcleo se encuentra en las  
haciendas d e l  Valle Central donde 
se concentran las mejores tierras 
para la produccidn agrícola L/. 

El incremento de la producci6n 
que experimenta la hacienda se reali- 
za a travhs de dos elementos: la ex- 
pansidn del  área cultivada y el cre- 
ciente empleo de mano de obra. Este 
segundo aspecto es vital para enten- 
der la irnplantacibn d e l  sistema de 
inquilinaje que pregondera en las  
relaciones contractuales durante la 
sociedad hacendal. Si bien algunos 
autores sustentan que "el inquilina- 
je" deriva de la vencomiends", esta 
claro que sufre importantes modifica- 
.cienes hasta el Siglo X I X  cuando se 
consolida, y se mantiene prdeticamen- 
te inalterado hasta mediados del Si- 
glo m. 

El terrateniente establecia re- 
laciones contractuales con el '$jefe 
de familia", papel que tradicionalmen 
t e  le corresponde al hombre, y de  
ese modo o b t e d a  el trabajo de un 
nceleo familiar completo. 

Dicho sistema consistia en un 
contrato entre t e m a n i e n t e  y eamps- 
sino, en base a un intercambio de 
"derechoi por l'obligaciones". 

Los derecho8 eran de do8 tipoa: 
de producción y de coniumo. Los de- 
chos de produccidn consistian en: 
"talaje" (derechos a pastar un c i e r to  
nfirnero de animales); el "cuarto de 
cuadra" (consistia en un potrero en 
el predio) ;  .y el "goce de cerco" (pe- 
dazo de tierra cul t ivable  alrededor 
de la casa), Entre l o s  derechos de 
coniumo se encontraban: el derecho 
a vivir en una casa del  fundo, leña 
Rara combustible y una raci6n de ali- 
mentos que consistia en "la galletaw 
(pan), y, a veces una racibn de poro- 
tos a l  almuerzo - 21. 

Entre las "obligaciones" el in- 
quilino dsbia proporcionar su propia 
mano de obra en las faenas agrícolas, 
además de verse obligado de introdu- 
c i r  a miembros de su familia y de 
peones para dicho trabajo, cobrando 
especial importancia el trabajo de 
su mujer, 

Asi ,  ya en 1875 se constata la 
participacidn de la mujer campesina 
como "obligada't en la producción agri 
cola: "Las  mujeres de los inquilinos 
de 2a. y 3a. clase,  deben estar  -obl i -  
gadas a amasar pan, hacer de comer 
en los trabajos, sacar-leche, hacer 
mantequilla, quesos, esquilar, coser 
y remendar sacos, trabajar en la en- 
cierra de trigos en la avienta, barri 
dos, en la siembra y cosecha de 1; 
chacra y en muchas otras cosas en 
que no $610 son út i len sino que susti 
tuyen al hombre y atk con ventajas" 
3/ .  De ese modo la mujer campesina - 



aparece desde muy temprano en la his- 
toria vinculada a la producción agrí- 
cola, pero no es considerada producto 
ra directa, más bien, su mano de obra 
aparece mediatizada por  el ingreso 
da su e6nyuge o conviviente a la fuer - 
za laboral en las haciendas. 

Durante el siglo pasado y hasta 
mediados de este siglo, la mujer de- 
pendia del empleo masculino en la 
hacienda. El hecho de que el hombre 
fuera directa o indirectamente la 
Única fuente de recursos para la man- 
teneidn familiar, hacía que sus deci- 
siones predominaran en el seno de 
su familia. 

La estructura patriarcal que 
prevalecia en el sistema hacendal, 
era mantenida por el conjunto de la 
sociedad, expresandose fuertemente 
en la divisidn del trabajo entre los 
sexos, donde la mujer asumía l a  mayor 
parte del trabajo y responsabilida- 
des familiares, sin tener derecho 
a expresar sus inquietudes, anhelos 
y necesidades en relación: a su grupo 
familiar; ja sf m i s m a s ! ;  y, menos 
aún a la marcha de la hacienda y/o 
del acontecer comunal o nacional. 

Los terratenientes aprovechaban 
esta estructura familiar para asegu- 
rarse una mayor cantidad de mano de 
obra, en forma permanente, proyectan- 
do así su dominio paternalista sobre 
el campesinado. 

La campesina se encuentra, enton 
ces,  inmersa dentro de un tejido d e  
relaciones sociales que dificultan 
su acceso directa tanto a la esfera 
económica como política, más ahn en 
un contexto social  que no sólo limi- 
ta a la mujer rural, sino que dificul 
ta a la mujer chilena en 
su constitución como sujeto social. 

Sus funciones se reducen a las 
tareas que dentro de la división del 
trabajo en el espacio rural se le 

asignan como compañera del inquilino, 
siendo éste su pasaporte de entrada 
como población ac t i va  en el medio 
agrícola; y confinándola a resolver 
los problemas básicos de la reproduc- 
ción social en la familia. 

Desde las primeras décadas de 
este  s i g l o ,  l a  realidad %acial de 
Chile se conmociona por una serie 
de transformaciones y conflictos, 
que se empiezan a generar en l o s  cen- 
tros urbanos, y que van a afectar 
el sistema hacendal tradicional. 
Sin embargo, en el sector rural, las 
relaciones sociales entre terratenien - 
tes y trabajadores agrícolas, así 
como las relaciones familiares de 
los campesinos no se modifican. Si- 
gue predominando el "paternalispotl 
y la fuerte dependencia y subordina- 
ción de La mujer al hombre, especial- 
mente al "patrón", a quien se le debe 
r e s p e t c ~  y lealtad, pero sobre todo 
sumisión. 

Las relaciones de patronazgo 
entre terrateniente y campesino se 
modifican, iniciándose a partir de 
la década del 30 un lento proceso 
de proletarización campesina. La 
introducci8n del capitalismo en el 
agro conduce a que los terratenientes 
ya no consideren rentable remunerar 
a sus inquilinos en base a "regalíasf' 
productivas, las que van disminuyen- 
do a medida que avanza dicho proceso, 
pero las 'fobligacionesf' no disminu- 
yen en igual medida y la condición 
subalterna de la mujer se mantiene 
prácticamente inalterada. 

Su situación como mano de obra 
dependiente se mantiene y se expresa 
dramáticamente en las  expulsiones 
que sufrían las campesinas a la muer- 
te del cónyuge. No podemos afirmar 
que ésta haya sido una situación gene 
ralizada en el campo, la rnayoria d e  
las veces las mujeres podían permane- 
cer en la hacienda si proveían al 
terrateniente de un hombre (hijo va- 



r6n o pebn), que sustituyera la mano 
de obra d e l  difunto. Pero en casos 
en que la mujer era anciana o no te- 
nia hijos varones, la expulsi6n era 
inevitable y se amparaba en los usos 
establecidos. Algunos ejemplos ilus- 
t r a t i v o ~  de que ésta práctica se pro- 
longd mds a l l a  de la ttcrisis'l d e l  
rhgimen olig8rquic0, son los casos 
de la expulsidn de doña Inés Cofré 
viuda da Moraga en 1924 y de doña 
María Gajardo en 1946, que nos demues 
trm la estabilidad de una estructura 
que mantenía a la mujer campesina en 
una clara situaci6n de subordina - 
cidn ( V e r  fotocopia N O l )  - 41. 

De modo que l a  mujer no tenía 
derecho a ser ella "inquilino", y 
por otra parte no tenía derecho a 
ser propietaria, la legalidad en tor- 
no a la familia es otro factor impor- 
tante en la preservscidn de la estruc + 

tura familiar patriarcal 5/.  - 
Las slleraeiories y trarisf ormacio 

nes que introduce la implantac16~ 
de la "Constitución de 192511, se pue- 
de  considerar como "letra muertat1 
en e l  medio rural. Donde todos lo8 
beneficios que pudo haber acarreado 
una nueva legislacidn social  para 
las mujeres campesinas no llegan a 
concretarse. Por el contrario, nos 
encontramos con que las  normas tr sd i -  
cionales en la familia se ven reforza - 
das por 1s legislaei6n c i v i l ,  aumen- 
tando ael los impedimentos para el 
desarrollo de organizaciones aut6no- 
mas entre las mujeres rurales. 

Añ6damos a esto la situaci6n 
generalizada de la mujer chilena res- 
pecto a los derechos politicos. E s  
sabido que la mujer se mantiene ausen 
te de la vida golitica nacional hasta 
casi mediados de este siglo. En 1935 
las muferss adquieren el derecho a 
participar por primera vez en las 
elecciones municipales, y no es s i n o  
hasta 1949 con la dictacibn de la 
Ley M09,292 que la mujer chilena ad- 

quiere plenos "derechos ciudadanos*' 
y con ello su garticipacabn como i c -  
tor político en las contiendas electo - 
r a l e s .  

Por otra parte ,  la distancia 
cultural que media entre campo y ciu- 
dad en estos años, convierte al campe 
sinsdo en el ssctoFsocia1 que ' 

un mayor espacio de tienipo permanece 
cautivo de la oligarqufa y, es 61, 
quien 116s padece las precarias condi- 
ciones de existencia, por efecto de 
la situacibn eeon6mica y pol í t ico-  
social, bajo las que permanece duran- 
te el régimen oligárquico y gran par- 
te de l  periodo de vigencia del  Estado 
de Cmpromiao . 

En síntesis, la situación que 
afecta al campesinado en general y 
a la mujer campesina en particular, 
es una condicidn indispensable de 
considerar al evaluar el alcance de 
las iniciativas organizativas que 
surgen a p a r t i r  de los años 30. La 
mujer campesina sdemgs de ser parte  
de las relaciones de sujeci6n seeula- 
res, que se constituyen en torno a l  
dominio de la oligarqufs terrstenien- 
te, está a la vez sujeta a su situa- 
cidn específica dentro de la familia 
patriarcal que le define y le prescri 
be Obligaciones y  funcione^ acordes 
a su rol de reproductora social de 
la familia, confinándola al ámbito 
doméstico. Por esto mismo, su especi - 
f icidad en tanto 'lmadrew y "espasa", 
es  crucial para entender el temor 
que para ella implicaban los esfuer- 
zos de organizscibn emprendidos por 
los campesinos de esa €poca. El ca- 
rácter violento que adquieren los 
conflictos entre terratenientes y 
campesinos de l a s  primeras decadas 
del siglo, la fuerte coacción que 
ejercían los propietarios agrarios 
sobre los sectores rurales que sin 
tener instancias de mediación, de 
negociacidn y de procesamiento de 
demandas, se vefan obligados al en- 
frentamiento directo, adquiriendo 



r6n o peon), que sustituyera la mano 
de obra d e l  difunto. Pero en casos 
en que la m u j e r  era anciana o no te- 
nia hijos varones, la expulsi6n era 
inevitable y #e amparaba en los usos 
establecidos. Algunos ejemplos ilus- 
t r a t i v o ~  de que ésta práctica se pro- 
longd mds a l l a  de la tferisis'l del 
rhgimen oligárquico, son los casos 
de la expulsión d e  doña Inés Cofré 
viuda de Moraga en 1924 y de daña 
María Gajmdo en 1946, que nos demues 
tran la estabilidad de una estructura 
que mantenía s la mujer campesina en 
una clara situaci6n de subordina - 
ci6n (Ver fotocopia N Q 1 )  - 41. 

De modo que la mujer no tenía 
derecho s ser ella "inquilinon, y 
por otra parte no tenis derecho a 
ser propietaria, la legalidad en tor- 
no a la familia es otro factor impor- 
tante en la preservación de la estruc + 

tura familiar patriarcal 5/.  

Las slleracioiies y trarisf ormacio 
nes que introduce la implantació~ 
de la "Constitución de 192511, se pue- 
de considerar corno "letra muerta" 
en el medio rural. Donde todos lo8 
beneficios que pudo haber acarreado 
una nueva lsgislacidn social  para 
las mujeres campesinas no llegan a 
concretarse. Por e1 contrario, nos 
encontramos con que las  normas tr sd i -  
cionales en la familia se ven reforza - 
das por la legislacihn c i v i l ,  aumen- 
tando aal los impedimento8 para el 
desarrollo de organizaciones autóno- 
mas entre las mujeres rurales. 

AñBdamos a esto la situacl6n 
generalizada de la mujer chilena res- 
pecto a los derechos politicos. Es 
sabido que la mujer se mantiene auseo 
te de la vida golitica nacional hasta 
casi mediados de este siglo. En 1935 
las mujeres adquieren el derecho a 
participar por primera vez en las 
elecciones municipales, y no es s i n o  
hasta 1949 con la dictaci6n de la 
Ley H09,292 que la mujer chilena ad- 

quiere plenos "derechos ciudadanosw 
y con ello su garticipaol6n como ac- 
t o r  político en las contiendas electo - 
r a l e s .  

Por otra parte ,  la distancia 
cultural que media entre campo y ciu- 
dad en estos años, convierte al campe 
sinado en el sectorY*social que 
un mayor espacio de tiempo permanece 
cautivo de la oligarquia y, es 61, 
quien m88 padece las precarias condi- 
ciones de existencia, por efecto de 
la situacibn eeon6mica y golltieo- 
social, bajo las que permanece duran- 
te el régimen oligárquico y gran par- 
te del periodo de vigencia del Esdtado 
de Compromiso. 

En sintesis, la situación que 
afecta al campesinado en general y 
a la mujer campesina en particular, 
es una condicidn indispensable de 
considerar al evaluar el alcance de 
las  iniciativas organizativas que 
surgen a p a r t i r  de los años 30, La 
mujer campesina adem$s de ser parte  
de las relaciones de sujeci6n seeula- 
res, que se constituyen en torno al 
dmin io  de l a  oligarqufa terrstenien- 
te, está a fa vez sujeta a su situa- 
ci6n especifica dentro de la familia 
patriarcal que le define y le prescri 
be obligaciones y funciones acordes 
a su rol de reproductora social de 
la familia, confinándola al ámbito 
doméstico. Por esto mismo, su especi - 
fieidad en tanto "madrew y "esposab1, 
es crucial para entender el temor 
que para ella implicaban los esfuer- 
zos de organizscidn emprendidos por 
los campesinos de esa Bpoca. El ca- 
rácter violento que adquieren los 
conflictos ' entre terratenientes y 
campesinos de las primeras décadas 
del siglo, la fuerte coacci6n que 
ejercian los propietarios agrarios 
sobre 106 sectores rurales que sin 
tener instancias de mediación, de 
negociacibn y de procesamiento de 
demandas, se veían obligados al en- 
frentamiento directo, adquiriendo 
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un cargcter iniurreccional 6/. Son en acciones organizativas, que se ge- 
factores que hay que consid&r para neran a partir de la ddcada del  30, 
entender l a  adhesidn de la mujer cam- nos llevan a rechazar afirmaciones 
peaina al mareo tradicional que imge- categ6ricas y a intentar develar su 
raba en la hacienda. A pesar de participación real en el proceso po- 
ello, la particigsción activa de algu lltico-econbmieo que se comienza a 
nas mujeres en dichos  conflicto^ y desarrollar en el pa i s .  

w 



C A P I T U L O  ZL 

EL SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES EA EL MEDIO AGRARIO Y LA 
PARTICfPAClON INTERMITENTE DE LA MUJER CAMPESINA 

Dentro del contexto de crisis 
del regimen oligArquico, que se ini- 
cia a partir de la década d e l  20, 
se encuentra entre otros factores, 
el papel gravitante que desempefia 
la emergencia de los grupos dominados 
como fuerza de presión, en torno a 
los problemas %ocialesfl. 

Principalmente, la agitacidn 
de aectores medios y obreros, concen- 
trada en zonas urbanas, constituye 
el po lo  de enfrentamiento con el sis- 
tema de relaciones olig&rqui¢as. 

La accidn de estos grupos se 
refleja a traves de múltiples iaicia- 
tivas politicodrganizativas que se 
deearrollan al margen de la legali- 
d ,  hasta encontrar finalmente su 
lugar de inserción en el arreglo pol i  
tico can el cual termina este  perío- 
do de crisis. 

El impulso de este proceso, sur- 
gido desde "abajo", y el agotamiento 
paralelo del ciclo de expansibn sali- 
trero, mi como el impacto de la P r i -  
mera Guerra Mundial y posteriormente 
de l a  Gran DepresrFbn de 1930, son 
hitos que plantean la necesidad de 
incentivar una serie de transforma- 
ciones que permitan recuperar Is eco- 
nomia y recomponer la estabilidad 
pol í t i ca .  

En este sentido se desarrolla 
la política econámica dando un fuer- 
te impulso a la industrializaci6n 
con la incorporacidn del  modelo de 
qqsustitucibn de las importaciones1+ 
-y el asentamiento de un "Estado de 
Compromiso"- como perspectiva en el 
plano golit ico,  para abrir paso a 
un nuevo esquema que con dificultades 

se impone cano alterqativa y se man-  
t iene desde 1938 hasta 1973. 

El esquema *lmodernizantelf que 
se implernenta a part i r  de los  &S 

30, va a afectar retardadamente a 
la estructura agraria Luego que un 
confl ic t ivo praceeo de democratiza- 
ci6n conduce a l a  imglantaci6n de 
una reforma agraria. 

La sabrevivencia de las  caracte- 
rf sticas que definen histbricamente 
a l  medio rural, como el sector más 
arcaico, dominado por l a  cultura tra- 
dicional,  han s ido destacadas en df - 
ferentes estudios que consideran La 
exclusión de este  sector del proceso 
de modernización capitalista, como 
uno de los bloqueos m& importantes 
para el desarrollo econdmico del  ps i s  

En el transcurso de este lento 
procesa de wmodernizaci¿nm, la mujer 
chilena se ha mantenido relativamente 
al margen, especialmente en el plano 
político, donde su incorporación tar- 
d i a  a los procesos electorales, ha 
significado niveles de despolitiza- 
cidn importantes en e l  caso de la 
m u j e r ,  y ,  de la muger campesina en 
particular 1/. 

En el intervalo  de las reformas 
politicas (1949-19621, que posibili- 
tan la participacion plena de l a  mu- 
Jer en las contiendas políticas na- 
cionales (iniciado con la Ley N09.292 
de Sufragio Femenino dictada'en 1949, 
sin que en sus orfgenes las mujeres 
hagan efectivo gste derecho) las cam- 
pesinas forman li base de la "cl iente  
la electoralt* que el latifundio manG 
ja. El voto campesino femenino es 
manejado casi sin contrapesos por 



la derecha hasta l a s  reformas de 
1958-1962 2/, y los partidos de la 
izquierda que con dificultad logran 
llegar a disputar l a  masa campesina, 
casi no llegan a in f lu ir  en SUS rmije- 
res, considerándolas un territorio 
perdido para el progresismo. 

Desde la perspectiva econbmica, 
el problema de la "modernización" 
de l a  agricultura es un elemento que 
permanece constante durante todo el 
periodo, 

A partir de 1930 y en especial 
desde 1938, el e j e  de la economIa 
chilena es l a  industrializacibn. 
La agricultura gasa s ocupar un lugar 
subordinado. En la medida que los 
grupos poli t icos  que manejan los  re- 
cursos d e l  Estado que antes habían 
sido l o s  sustentadores de la oligar- 
qufa terrateniente, son despojados 
d e l  poder, y estos recursos ya no 
son canalizados hacia los sectores 
agricolas, sino que a las zonas indus - 
triales urbanas. 

Se genera una situacidn constric - 
t iva de la economía agraria, que jun- 
to con el proceso de mecanizacidn 
que tuvo lugar en las haciendas entre 
los  d o s  1930 y 1940, van a ir desplg 
zando el sistema hacendal basado en 
el inquilinaje, por un lento proceso 
de proietarizacibn agricola ?/. 

Este proceso afecta, al sector 
rural, diferencialmente por  sexo, 
si bien e l  total  de mano de obra agrí 
cola empleada disminuye entre lo; 
años 1935-2-965, en el caso de la mu- 
jer ésta disminucidn es notable 4/. - 

Un número considerable de muje- 
res siguen ejecutando tareas producti 
vas en las faenas agrlcolas, pero 
su porcentaje es menor en la medida 
que avanza el proceso de industriaii- 
zacibn y urbanización. Los cenaos 
agricolas, muestran que l a  fuerza 
laboral agricola prácticamente se 

triplica entre los años 1935-1965. 
Sin embargo, el porcentaje de. creci- 
miento de la mano de obra femenina 
en relacián al crecimiento absoluto 
es de un 15.9 por ciento mientras 
que el porcentaje de crecimiento de 
la mano de obra masculina es de un 
81.9 por ciento - 5 / .  

*' 

Así mismo, la PoblaciBn Econbrni- 
camente Activa (PEA) agricola femeni- 
na varia de un 14.4 por ciento en 
1920 a un 17 por ciento en 1935, au- 
mentando a un 20 por ciento en 1955, 
y ,  descendiendo al 16.3 por ciento 
en 1965 6/ .  - 

La mecanización de las faenas 
agricolas, implica una reducci6n d e l  
empleo de mano de obra femenina en 
tareas como la ordeiía y la trilla; 
su trabajo deja de ser '*obligaci&n", 
y s610 parcialmente se incorpora al 
ernpleo'"tempori1"; la mujer campesina 
se ve desplazada de l a s  principales 
tareas que realizaba durante el régi- 
men hacendal, para ocuparse la mayor 
parte del tiempo en las tareas agrí- 
colas de la "chacrat1 o "huerto" y 
su t r aba jo  empieza a ser considerado 
como "ayuda no remunerada". El por- 
centaje de pujeres rurales que son 
consideradas dentro de la eategoria 
censal "ayuda no remunerada", aumenta 
de un 38.1 por ciento en 1935 a la 
cifra de un 85 por ciento en 1965 
7/. 

Otro elemento que cruza los  ante 
riores, es 1s mantención del sistema 
de relaciones sociales patriarcalas 
al interior de l a  familia. La estruc 
tura de la familia campesina, es 1: 
que nGs lentamente adopb los patro- 
nes de la modernizaci6n, se mantiene 
como familia extendida,  con un gran 
número de hijos, y a pesar del emba- 
razo y la crianza de los hi jos ,  la 
participación de la mujer en l a s  labo 
res agrícolas y domisticas no disrni- 
nuye, aunque constituyen un impedimen 
to para su participacidn en acciones 



extra-hogarefias. 

otra parte, la cultura campe - 
tiene como valor ideal ,  el 

er permanezca en la ca- 

Aún 1 ,  encontramos ciertos 
jmovimientos organizativos entre las 
!mujeres campesinas. Algunos surgen 
'del impulso de organizaciones autdno- 
?mas de muJeras nacidas en la urbe 
y que logran tener  algún eco en el 
campo. Por otra parte, se observan 

ciones especificas nacidas 
de iniciativas político-partidarias 
que logran movilizar a algunos secto- 
res de mujeres campesinas. 

Entre las iniciativas organizati 
vas de mujeres, previas a la década 
d e l  veinte, cabe destacar algunas 
de las m á s  importantes: En 1915 nace 
e l  llCirculo de Lectura de Señoras1', 
fundado por Arnanda Labarca con el 
propósito de "abrir el espectro cul- 
tural" a la mujer, Posteriormente 
en 1919, se desprende del anterior 
el "Consejo Placional de Mujeres" que 
incorpora-a sus objetivos (junto con 
el estudio), la preocupaci6n de la 
mujer por sus Iqderschos civilesu. 

El mismo año se funda el "Parti- 
do Civico Femenino" en l a  ciudad de 
Santiago con sedes en Concepción y 
Quilpué, la mayoria de las mujeres 
que participan en 61 son laicas o 
de un cristianismo modernizante. 
Su finalidad principal era "la amplia 
ci6n de los derechos femeninost'. 
Funciona en su primer periodo hasta 
1930 y luego de cuatro años de receso 
se reanuda en una segunda etapa en 
1934, editando la revista denominada 
"Accibn FemeninaM g/. 

Estos pequeños grupos de mujeres 
de las clases medias, son . los que 
primero intentan abordar la problemi- 
tica de l a  marginación femenina desde 
una perspectiva nacional. Sus preocu - 

paciones por elevar e l  nisal intelec- 
tual de sus componentes y por obtener 
un espacio en la vida pol i t ica nscio- 
nal no llegan a concretarse, s i n  em- 
bargo, representan un h i t o  en el degi 
rrollo de las orgenizaciones aut6no- 
mas de mujeres que surgirán posterio~ 
mente. * 

A. Las mujeres urbanas se organizan 
y promueven la participación de 
sus iguales cmpesinas. 

Los p~imeros grupos de mujeres 
que se constituyeron en las ciudades 
más importantes d e l  pais, presentaban 
un objetivo común: obtener la pleni- 
tud de los flderechos ciudadanos" para 
la mujer. 

Se podría decir que no es sino 
hasta los años treinta, que estos 
grypos de mujeres adquieren una impor 
tancia relativa en el proceso politi- 
co chileno. 

A partir de 1931, se da en todo 
el pais el surgimiento de múltiples 
organiza~iones de carhc ter popular, 
que junto a 1s caída de la Dictadura 
del General Ibáñez, generan una s i t u a  
ci.ón de auge dernoer6tico y de lucha; 
contestatarias: ello coincide con 
la consecución d e l  voto femenino en 
las elecciones municipales lo cual 
posibilita la aparición de nuevas 
organizaciones femeninas autónomas. 
Juliata Kirkward ha denominado el 
período comprendido entre los  d o s  
1931-1949 como IvEl Aicenso de las 
organizaciones femeninas y feministas 
sufragistast4 9/,  pues en 41 se obser- 
va la proiifeFaci6n de una gran canti 
dad de organizaciones entre las muje- 
res de las clases medias emergentes, 
cuyos principales objetivos eran lo- 
grar mejorias en los planos politico, 
económico y social para l a i  mujeres 
de todo el pais. Son estas mujeres 
de la s  clases medias las que van a 
dirigir su mirada al ámbito rural, 
logrando en casos excepcionales, for- 



m a r  pequeñas agrupaciones entre las vos principales se hallaban la con- 
campesinas, quis4ta de mejorías salarialea, labora 

les y edmacionales para las mujeres . 
Hemos escogido dos de las orga- camgminas . 

nizaciones femeninas de la época, 
porque al parecer fueron las h i c a s  Este grupo editó un perridico 
que tuvieron alguna relevancia en llamado "La Mujer Nueva", y en 61 
el campo. Nos parece interesante 
deatacar que ambas presentan intere- 
ses comunes en torno al "sufragiof1, 
pero mantienen vinculaciones politi- 
co-partidarias opuestas : son el ''Movi 
miento Pro-Emancipación de la ~ u j e F  
Chilena" (MEEICH) y la "Acción Nacio- 
nal de Mujerei" . 

El MZMCH se funda en Santiago 
en 1935, y a l  parecer ya en 1936 con- 
taba con numerosas sedes en las dis- 
tintas provincias d e l  p a í s .  Este 
proceso de extsnsibn sobre el medio 
rural se debf6 a que entre sus abjet i  - 

aparecen constantes denunQas y recla 
moi por las malas condiciones de vid: - 
en que subsistla el campesinado bajo 
el regimen hacendal. El cargcter 
de "obligadasM en que permanecían 
las mujeres en la hacienda, permitía 
que en algunos casos l o s  terratenien- 
tes exigieran horarios de trabajo 
que sobrepasaban las 14 horas diarias 
y esto, bajo condiciones laborales 
deplorables, s i n  importar las condi- 
ciones clim&ticas, ni la sobrecarga 
de trabajo aún en estado de f npr-avi- 
dez. Asi encontramos articulo8 corno 
el siguiente : 

"LA VIDA DE LA MUJER EN EL CAMPO" 

La vida de la mujer en el campo se hace ya inzsorportable. 
No son sino bestias de carga que marchan cabizbajas bajo el 
látigo indomable del arriero. Su existencia no tiene cambios 
en la ruta que le ha fijado el régimen: explotacibn, hambre 
y desnudez, En el campo, en esa fértil tierra donde madura 
el dorado trigo, donde puede verse al desnudo.el cuadro pavo- 
MSO de miseria que se cierne, cual bandadas de cuervos sobre 
la vida de la mujer proletaria. 

Son innumerables l o s  abusos cometidos por las latifun- 
distas, dueños absolutos de nuestros campos, que acumulan 
fortuna a costa de los hombres, mujeres y nifios campesinos. 
As1 podemos ver trabajar a la mujer desde el alba hasta la 
noche, con la miseria de un peso diario, dándole por vivien- 
das unas pocilgas inmundas y por comidasui pan negro g mal 
oliente. ¿Qu6 hijos puede traer ai mundo una mujer en estas 
condiciones de viüa? 

Ahora, una Lechadora, esas mujeres que abandonan el jer- 
g6n que les sirve de lecho a las 6 de 1s mañana y en otros 
campos a las 3 de la madrugada, trabajan en pleno invierno 
en un charco de agua por el ridiculo pago de $30 mensuales 
y una raci6n diaria de medio litro de leehe con el que debe 
alimentar a cinco o seis niños. 



E s t o s  muchachitos escuálidos, raquiticos, futuros ciuda- 
danos de Chile, a veces logran asistir a la escuela, "templo 
del sabert', donde reciben una instrucción a medias bajo el 
control de l o s  seííores de esas tierras para luego ingresar 
al regimiento de los explotados y llevar la misma cadena que 
soportan sus padres, s in  que en sus cerebros se refleje ni 
una mísera nocidn que les sirva para liberarse de l  yugo de 
l a  ignorancia que han introducido los verdugos y duefioq. abso- 
lutos de sus vidas, 

'+iMujeres de l a  Ciudad! fraternizad con nuestras hermanas 
campesinas, hacedlas despertar d e l  suefío oecuro en que se 
encuentran sumidas, atraedlas a vuestro lado, hacedlas escu- 
char la clarinada que en el horizonte del maAana noi d i c e :  
imu3er ayúdate, liberate! rompe el yugo que te oprime8'. 

Elvira Ramirez. Campesina de Lo Espejo8' 
(8 de Dic. ,  1935. "La Mujer Nueva", Stgo., p.24) 

El caricter de estas reivindica- 
ciones se explica en gran medida por 
l a s  vinculaciones de esta organiza- 
ción con el Partido Comunista g/ ;  
SUS dirigentes, son mujeres profesio- 
nales de orientaciones izquierdistas, 
quienes plantean la necesidad de cam- 
bias polfticos y económicos a nivel  
d e l  conjunto de la sociedad, priori- 
zando la condición de doblemente opri 
mida en que se encontraban las muje- 
res obreras y campesinas de la €poca. 

Sus preocupaciones no a610 se 
remiten al plano nacional, sino tam- 
bién les preocupa el contexto inter-  
nacional. De ese modo, el MEMCH, 
como agfugacidn de careeter nacional, 
combina la lucha por la obtención 
de derechos para la mujer en el pla- 
no polftico, como derechos laborales 
y civiles en torno a la maternidad 
y otros  como se hace manifiesto en 
una de sus declaraciones realizada 
al diario "La Opinión1' en 1937 (ver 
fotocopia N02) - ll/. 

El periódico "La Mujer Nuevau 
era fundamentalmente un canal de eomu 
nicacidn entre las miembras d e l  MEMCH, 

que psrmitia que h s t m  conocieran 
1+ actividades que realizaban los 
distintoi grupos de mujekes que lenta 
mente iban apareciendo a lo largo 
del  p a i s ,  En 61, aparecen numerosos 
llavi~os~~ informativos acerca de la 
formación de grupos d e l  MEMCH en pro- 
vincia;  al hacer un recuento de ellos, 
nos encontramos con que es en La zona 
central y en las zonas de Chillán, 
Talca y Concepcibn donde se concentra 
1s mayor cantidad de estas pequeilas 
organizaciones, Sin embargo, no po- 
demoe desprender de ellos que haya 
existido por parte de las campesinas 
una participación activa en esta orga - 
nizacidn . 

Sin embargo, nos parece importan 
te destacar la aparición de grupos 
MEMCH en a l w o s  latifundios, espe- 
cialmente aquellos en que se registra 
la participacibn de la mujer en con- 
flictos generados entre terratenien- 
tes y campesinos. 

Como ejemplo de esto hemos ele- 
g i d o  dos casos de conflic-S campe- 
sinos que contaron con l a  participa- 
cibn activa de las mujeres,; son casos 
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En laayorf a de las conf l i cke  
acin*rf d06 &El ptrf 40, 

imv q j e m ~  apoyaban m d e i m e n t e  
Lee -S" y hue-, desarrollando 

cana abastecer de agua y grepa 
.rar W Umcntas para .trabajado- 

&&a agogo no nacesariaments 
sk@fic&t dhe~56n a la huelga. 

f;a. i A t u a d b n  de mxrdsiibn en qu8 
-m - ~ s t b s m  las campesfnaa les 
m * *: 00ntinuw desempeflando 
sus m doro8ePt5caa hdicionales , 
10 gime. no implicaba we existiese 

bam~ de apoyo ideológico p r  par- 
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ib&bem, era frecuente que ve- - el temor frente a la "repre- 
si&@@ que e e k s  acciones tenf an como 
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Ss 8lli &Pim la importmefa 
de e r b s  ejemplos; el primero lo en- 
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chf mi' de: misatrri p*, sn So-hquí. 
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de HEMCH de obreras agr&calas que 
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Iae faenas productiva8 en Wsqugde dé 
msjor5as salariales y de horarioei 
de trabajo, y que gostsrimente al 
iipar0u lograron levea msjo'ias en 
los *'pagos1q y de horariais (ver fotoco - 
pia N O 3 1  g/. 

P. 

Otro ejempZa, con un c d c t e r  
dtferente, es el cajso que se da al % 
terior d e l  frindu la% Luis4+ da Quili- 
cufa en las cercani= de Santiago,dai 
de las esposas de los campesinos que 
se hallaban en huelga aon asesoradas 
por una repreaentmte de MEMCH en la 
constitucibn de un "Comit6 de M a s  
de  Casa" entre l a s  cmpsshas. Orga- 
nizaciones de este t ipo eran -vi- 
das fundamentalmente por los partidos 
politicos*como una forma de ps*esAonar 
para elevar las condiciones alimenti- 
cias y de s a n i d d  entre la poblací6a 
obrera y campesina. As1 nuevamenteel 
periddico del MaMCH nos relata: 

#PORH&CIOM DEL -TE DE 1 1 l d A S  DE CASA DEL m 

"SAN LUIS' DB Qmlcuwqt 

En la Rsmblea del C d t 6  Lolcter;L Smtiagu-Cwn%rd del 
vi- a t i m o  se tomd conocimiento de la p?ticibn de un gru- 
-p du l m u g e m s  de 10s huelgulstss &l -do lNSan Luis" de Qui- 
Ucum para que a l e  repr-entante del NZHCE$ llegara hasta 
aXíf a mn- con  ella^. 

h m m n  las secretarias de mganizaicibn del Comité Ejecu- 
tLtro Mmiorsal y d e l  C o m i t é  Santiago Central, eompaflerae W i a  
-m% y Enrigueta Zúñiga, quienes, despu4s de imponerse 
de las rwcesida&s de los obreros campesinoe en huelga, las 
8pdaron a constituir un "Comité de Duelias de Gas@, que por. 
el n~rmgn2o se preocupara de la alimentación de estas obreros 
g de sirs familias, pana estudiar después la forma pemanent8 
de encamr el costo de la vida. 

Dirigir6 las actividades de este Comité el siguiente 
directoxio: Presidenta, Rasario Orellana, Secretaria General, 



Blanca Zapata, Secretaria de Actas, Clara Contreras, Teso- 
rera, Escolhstica Galleguillos. 

Esperamos que en breve con un mayor conocimiento de las 
actividades del MEMCH y de su trabajo ya realizado, las deci- 
da s sumarse a nuestra institueidn sea incorporándose a el la  
como Cmit6 Local, sea efectuando campañas comunes pero con- 
servando su personalidad1', 

(N027-Feb .-1941; "La Mujer Nueva" - Stgo. pág. 6 ) 

En este caso especifico observa- 
m08 el reconocimiento explscito por 
parte del  MEMCii de su quehacer como 
organiaaeión "asesora" entre las cam- 
pesinas, demostrando as5 el caracter 
urbano de impulso primario de estas 
incipientes actividades organizativas, 

La caracterSstica principal de 
estos intentos organizativos fue su 
intermitencia extrema en el caso de 
las campesinas; en 1s mayoría de los 
casos desaparecfan una vez consegui- 
das ciertas reivindicaciones o ante 
las represalias provenientes de los 
latifundistas. Los Grupos MEMCH mira 
lei no alcanzaron el nivel de imporf: 
tancia que adquirió esta organización 
en las ciudades, ni tuvieron capaci- 
dad para concitar una participaci6n 
de importancia entre  las campeiinas 
que nos lleve a pensar que hayan in- 

- * f l u í d o  en el desarrollo cuitural de 
las mujeres rurales. 

B. Las mujeres de ciudades provin- 
cianas se ornanizan. 

Otra organizacibn sufragista 
que nos interesa destacar, es la "Ac- 
c16n Nacional de Mujeresq1, por la 
relevancia relativa que alcanzd en 
algunas provincias d e l  Sur  de Chile. 

Reta organfzaci6n nace a la luz 
pfiblica en Valparaiso en el año 1931, 
y difiere d e l  MEMCH por el carhcter 
m88 tradicionalista y conservador 
de las mujeres que la componen. En 
primer lugar, se identifican mucho 

m8s con l o s  partidos politicos de 
la derecha y por vinculaciones con 
la Iglesia Católica. 

Estaba compuesta principalmente 
por grupos de mujeres catdlicas de 
las clases m8s altas,  algunas mujeres 
de tendencias radicales moderadas 
y algunas profesionales indepenbien- 
tes.  SUB reivindicaciones en el gla- 
no civil son similares a las d e l  
MF,MCH: Ivlograr la participacidn de 
la mujer en la vida pQblica, accedien - 
do a los derechos civicos" , 

Todas sus peticiones y demandas 
se sitdan bajo lo s  preceptos de la 
Iglesia y sus intereses en los cam- 
bios de carhcter ecori6mico son mucho 
más reducj.dos. Su objetivo princf- 
pal  no pasa por "integrar" a las  mu- 
jeres trabajadoras ni campesinas a 
la lucha por la consecucidn de sus 
derechos, sino m& bien, en que algu- 
nas mujeres de su misma condición 
social se integrasen a las contiendas 
politicas, para luego, desde allí 
transformar las condiciones de vida 
de Itlas mujeres más pobres de la Pa- 
tria" . 

En la sesión de clausurs de la 
Convenci6n de la "Accibn Nacional 
de Mujerest' de Chile, realizada en 
Santiago el 22 de Junio de 1938 su 
Presidenta l a  seflora Luisa B. de Do- 
noso declara: 



. Salgama de nuestra apatia, no peguemos de omfsi6n, 
seamos conscientes de nuestra responsabilidad, luchmei y ' 

seamos ap6stales de la acci6n femenina, 

. . . ias acuerdo& t m d o s  en la Convención h r o n  la= ~Lguien- 
te8  : 

- Luchar por la obtencibn da la plenitud de los derechos 
civiles y politicos de la mujer. * 
- Estimular la unión entre mujeres para oponeme a 1m leyes 
como el divorcio fundamentaimente destructoras de la familia. 
- Solicitar el pronto despacho de la ley de pensiones alirnen 
ticias y abandono de famf lia auspiciada por la Accibn ~ a e i c  
nal, y de aqdellas otras leyes tendientes a reprimir el comer 
cio bsfando, el alcoh~liamo y la corrupcidn de menores, en 
todos sus aspectos . , . " 

(234un-1935. "El MercurioM, Stgo. p. 291 

En este breve estracto se pueden capacitada para administrar el "gran 
apreciar las orientaciones ideol6gi- hogar comunal" - 131. 
cas que sustentaba esta organizacibn, 
por una parte el acceso de la mujer Estos planteamientos originan 
a la vida pública y por otra la pro- una shris de mviialentm or&an&ctati- 
tecci-ón de la familia. Esto se ob- vos tendientes a lograr la inererciBn 
serva con mucho mayor fuerza en sus de la mujer m los municipios de las 
planteamientos reeipecto a coma debe distintas comunas del  pais, tanto 
s m  la participaci6n de la mujer en en SantSago como en aigtrna provin- 
la vida pública; "la m u j e r  puede de- cias donde la organizaci6n tenia se- 
sempsñar perfectamente labores en des. Asf , hacia 1938 se po~tuian 
el seno de las municipalidades, puea- miembras de esta mganizaei6n a las 
im que la comuna es la prolongacibn eleccianes de regidores; deeitsicams 
natural del  hogar, y l a  mujer sabe el cwa d e l  grupo de mujeres de la - 

admfnfstrar perfectamente el seno "Acci6n Nacionalt' en la comuna de 
hogqreflo, lo que demuestra que esta San Carlos: 

"DE SAN CARLOS 

LA ACCION NACIONAL DE MUJERES DE CHILE, 
LLEVARA CANDIDATA A MUNICIPAL 

... en una reunibn realizada en la Quinta Labrin de San Car- 
los, acordamn: 

''Declarar que la Acci6n Nacional de Mujeres no pertenece 
a ningún partido politico, que es una entidad que mci6 a 
la vida pfiblfca despu4s de dictada l a  ley que da derecho a 
la mujer a sufragio en las elecciones municipales y que, por 
lo tanto, puede intervenir er: el gobierno de las comimas. 



Que su ecei6n es: levantar el nivel  moral de la mujer, 
haci6ndola ejercer sus derechos civiles en forma correcta 
s i n  suJeccibn ni imgoeicionss; prcpendsr al  orden sccial, 
según los principios de la Iglesia Catblica, y que baaa su 
accibn politica en la moral, el amor a l a  Patria y el respe- 
t o  a l a  Constitucibn. 

Que deascsa de llevar al seno de la nnmiciga1ide.d de 
San Carlos, lon postulados d e l  programa de la Accibn Nacional 
de Mujeres de Chile en bien no 8610 d e l  progreso de la ciu- 
dad sino que en pro del mejoramiento da las condiciones 
morales, físicas y econ&ir.ices de l a  gente de l  pueblo y m 
especial del menesteroso, del niíío y de la mujer pobre. Es 
por esto, que llevarh a l a  lucha electoral e uno de sus va- 
lores intelectuales m6s prepeifadcs, que lleve al municipio 
su sentir de amor por el adelanto de la ciudad y mejoramiento 
de sus condiciones higibnicas y moralesq1. 

(6-Marzo-1938. "La Discusión de ChillBnU; Chillán. p.10)  

Sin embargo, su insercidn en 
alguno8 poblados o ciudades rurales 
no alcanza a tocar a las campesinas. 
Sumado a las orientaciones "paterna- 
listas" con que la "Acción Nacional 
de Efyjerestv enfrentaba a las mujeres 
trabajadoras y campesinas, explican 
la escasa participacidn de Bstas ú l t i  - 
mas en la organizacibn. 

Con estos dos casos de organi- 
zaciones femeninas autónomas que exi- 
tieron en este periodo, hemos gueri- 
do ejemplificar el carActer de Iss 
acciones organizativas que se dan 
en el ámbito rural. En 8610 una de 
ellas, la participación de las muje- 
res campesinas adquiere cierta impor- 
tancia (e1 blEMCH), pero el número 
de mujeres que logra movilizar es 
minimo. 

En el otro, 8610 son las mujeres 
de las ciudades de provincia, quienes 
se movilizan por los mismos objetivos 
que las mujeres de l a  metropoli. 

Estas iniciativas de las organi- 
zaciones femeninas de la &poca, son 
recogidas por las organizaciones po- 

litico-partidarias especialmente de 
izqvierda. Con l a  constitucidn d e l  
Frente Popular en 1936, las mujeres 
logran un apoyo sustantivo, el WEMCH 
se adhiere al conjunto de organizicio 
nes que lo forman y desde allf conti: 
núa en la lucha por la obtencidn de 
la plenitud de los derechos para la 
mujer. 

Por otra parte, las distintae 
organizaciones de mujeres deciden 
aunar sus esfuerzos y se fusionan 
en 1944 en una orgmfzaci6n mayor, 
la "Federaci6n Chilena de fnstftucio- 
nec Femeninast' (FECHIF), que se di-  
suelve en 1949 luego de l a  dictacibn 
de l a  Ley N09.292, hito que marca 
al i n i c io  de .la desaparición de los 
intentoi  organizativos de mujeres, 
independientes de las orgmizacionee 
partidarias, m y que v m  s marcar 1i 
tdnica de l a  participacihn politi- 
ca femenina en general. 

C. El movimiento sindicalista -a- 
rio y su influencia entre las 
mujeres campesinas. 

Las organizaciones sindicalistas 



que surgen a partir de l a  tvcrisis 
oligárguica" , desde sus inicios integ 
taron incorporar a los campesinos 
a sus luchas por reivindicaciones 
laborales y salariales; y a la vez 
concedieron un lugar al problema de 
la incarporacián de la mujer a las  
pr8cticas polIticas. 

Ya en la d6cada de 1920, la or- 

"A LAS MüJERES 

ganizaci6n de orientacián anarco-sin- 
dical ista  "1 .W,W .", que tenia sedes 
en d i s t i n t a s  ciudades del pais, pu- 
blicaba en la ciudad de Talca un pe- 
riúdico, en el cual cada nhero con- 
tenia un pequeño articulo llermando 
a la organizaci6n de las mujeres. 
En 1921 encontramos desde esta orga- 
nizacidn los primeros llamados a l a s  
mujeres : 

 hermanas! F a i t a  una voy para gritar .,. 
Mientras al clamor cada vez mayor de los oprimidos sube 

crispado hasta los ciclos como una mano gigante y amenazado- 
ra, en este apartado rincbn, nosotras, la6 mJeres d e l  pue- 
blo, estamos s i n  voz, mudas y amedrentadas ... 

Un miedo milenario con consume, Atadas al yugo mil ve- 
ces m8s serviles que los del hombre, ninguna al26 toüavla 
su voz, por rrtás que nuestra angustia, es angustia de sigloa. . . , falta una voz -una voz fuerte de mujer- una voz aa- 
lida del andrajo y la miseria. Falta una voz para gritar. 
Para gritar l a  infamia de los que desencadena las guerras, 
para gritar la maldad de los que amasan su fortuna con la 
sangre de 1- madres humildes. 

jFalta una voz para gritar el horror de tanta injusti-  
cia ! 

(Agosto de 1921 - "El azote" - Talca N03, pig.1.) 

E s t o s  llamados son un ejemplo 
de la preocupaci6n por parte  de las 
organizaciones de izquierda por in- 
corporar a la mujer, tanto en las 
grmdes ciudades, cuno en zonas que 
podemos considerar rurales. 

Otro ejemplo de la importancia 
'que tenia, para las orgariizaciones 
progresistas de izquierda, la parti- 
cipación de la mujer en el plano po l i  
tico s idical ,  fueron las acciones 
emprendidas por la Federacibn Obrera 
de Chile (FOCH). En su interior l a  
FOCH &sarro116 los  "Consejos Femeni- 
nostm, con el firme propdsito de in- 
corporar a 1s rmijer a sus f i l a s ;  es 
malizaban conatantes jiras de propa- 

ganda, alguna de las cuales contaban 
con la participacidn de mujeres miem- 
bras de l o s  ''Consejos Femeninos" que 
se desarrollaban en cada comuna o 
poblado en las zonas rurales. 

Sin embargo, las caracteriiticas 
de la insercibn laboral de las campe- 
sinas y la carencia de "derechos po- 
liticos" a que estaban sujetas en 
este periodo, hacen que tales inten- 
tos hayan sido extremadamente débi- 
les. La importancia de la participi- 
cián de la mujer, queda subordinada 
a l  requerimiento de participacibn 
por parte  del  campesinado en general, 
que entonces se encontraba prbctica- 
mente aislado de las labores realiza- 



das por las organizaciones sindicalis 
tas urbanas que comenzaban a existir: 

Con posterioridad a 1931 los 
sectores medios y obreros empiezan 
a ser representados en la institucio- 
nalidad a trav6s de los  partidos po- 
litieos de izquierda, que cuentan 
con un amplio apoyo electoral entre 
las clases trabajadoras. Por otra 
parte, los intentos de organizaci6n 
sindical y gol5tica d e l  campesinado 
que surgen a partir de la dictacibn 
del "Código Laboral" de 1931, dan 
un nuevo impulso a la participacibn 

de 1s mujer campesina. 

En este sentido, se observa una 
mayor cantidad de requer irnientos por 
parte de los partidos por incorporar 
a la mujer a las luchas sindicalistas 
agrarias. 

A m i ,  el año 1937, en un "Congre- 
so Regional Campesino" realizado en 
l a  ciudad de Talca, a instancias del 
Partido Comunista, el punto 7 de la 
tabla de conclusiones, se refiere 
exclusivamente a la organizacibn de 
las mujeres campesinas: 

"EL CONGRESO REGIONAL DE CAMPESINOS REALIZADO EN TALCA" 

PiJHTü N07: "ORGANIZACION DE LAS MüJERES CAMPESINAS" 

Acuerdos : 

1, El Congreso Campesino ha acordado luchar por la organiza- 
cidn de las mujeres campesinas' y su incorporaci6n en las 
organizaciones definidas anteriormente (organizaciones 
sindicales agrarias, de inquilinos, pequeños propietarios, 
asalariados agrfcolas, etc.) 

2 ,  Luchar por organizaciones para la mujer, que tengan como 
p r i n c i p i o  la ayuda mutua, el mejoramiento económico de 
la mujer, y la defensa y protecci6n d e l  niño y de la ma- 
dre. 

3, Estas organizaciones pueden ser **Sociedades de Ayuda Mu- 
tua", "Centros de Protecci6n de la Madre y el Nif io" ,  o 
"Comités de Defensa de la Mujert', etc. 

(1937 "La Voz d e l  Campot1 - Talca - Ejemplar N07, pág.4) 

Por otra parte, la formacibn 
del "Frente Popular" en 1936, da un 
fuerte impulso a estas iniciativas 
por incorporar tanto a la mujer urba- 
'na como rural al desarrollo nacional. 
L o s  distintos partidos que lo confor- 
m a n ,  ven en la mujer un actor que 
puede llegar a ser fundamental, y 
es por esta razón que incorporan den- 
tro de su proyecto polftico l a  "lu- 
cha por los derechos civicos para 
la mujer". 

s idad de integrarla (aún antes de 
logrados estos derechos) a las con- 
tiendas electorales, la consideran 
un elemento indispensable para lo- 
grar l a  incorporaci6n de los campe- 
sinos a las prhcticas politicas. 
Esto se observa en los principios 
del Frente Popular y su orientacidn 
hacia la mujer que han sido tomadoa 
de una declaración aparecida en via- 
peras de las elecciones parlamenta- 
rias de 1937, en el geriddico La Opi- 
nidn de Santiago: 

A la vez que reconocen la necesi 



"LAS MUJERES A LA ACCION" 

No tendria sentido humano la campaña eleceionaria en 
que se agita e l  Frente Popular si de ella estuviera aueente 
o proscrita la mujer. 

... y prosigue, 

Siempre fue preocupacidn dominante del Frente Popular ia con- 
d i c ión  de l a  mujer. Surgido el Frente Popular d e l  seno mismo 
d e l  pueblo, no podia sustraerse a considerar uno de los más 
grandes problemas que tiene la sociedad moderna, cual es el 
de l a  elevacion de la mujer, en l a  vida civil y polit ica al 
rango que le asigna la naturaleza, y que una tradición de 
opreeidn y servidumbre la privara. 

En el programa, en el e s p i r i t u ,  en la accibn del Frente 
Popular están inscritas todas las reivindicaciones que la 
justicia impone en favor de la mujer. La mujer, as5 se llame 
madre, esposa, hermana, novia, tiene en el Frente Popular 
el sendero que conducir5 a su sexo al triunfo de sus derechos 

Y agrega * 
Deben ser las mujeres del Frente Popular, las que conve- 

nientemente movilizadas y dirigidas por los organismos, p a r t i  
darios o no, que controlan el movimiento femenino, la que 
ahora ocupen su puesto de avanzada en la jornada que se ha 
iniciado. 

No sólo es su papel eitimular el entusiasmo y la activi- 
dad de l o s  hombres. No sólo es su papel convertirse en l a s  
más ardientes propagandistas del Frente Popular. Deben tam- 
bién realizar una función que es a la vez que espiritual tam- 
bién  material: impedir el cohecho de nuestra clase -bajad* 
ra por las reaccibn, despertando en los hoaibres el horror 
por esta verguenza, y contribuyendo, si es necesario de m e -  
ra violenta, a impedir a los iscariotas de su propia causa 
se vendan a sus amigos, 

Las Mujeres de Chile tienen un rol extraordinario que 
desempeHar en esta hora. Esperamos que sepan realizarlo, 
y que se muestren así dignas de las mujeres que acornpaííaron 
a nuestros soldados en las guerras de la Independencia, cuan- 
do como ahora, emprendimos una lucha en pro de l a  democracia 
y de la libertad". 

(23-Febrero-1937, "La Opinibn" - Stgo, p.3) 

Nos ha interesado relevar las dos de izquierda, por las implican- 
orientaciones de las iniciativas orga c i a ~  que adquieren en la incorpora- 
nizativas impulsadas desde los p a r t i -  ción de ba myjeT  a k p- plít icas 



El Frente Popular no s610 aparece 
como una organlzacidn que intenta 
aglutinar a todos los sectores traba- 
jadores, sino que tumbidn aglutina 
a muchas de las organizaciones feme- 
ninas autónomas de l a  4pocs, el MEMCH 
ea quizhi la organizaci6n femenina 
que mayor relevancia alcanzd dentro 
de estas organizaciones, y es aboca 
durante todo el bltiaio periodo a tra- 
bajar apoyando las accione8 impulsa- 
das en favor de la incorporaei6n de 
la mujer al proceso politico. 

Las iniciativau organizat5vas 
m á a  importante para la mujer las en- 
contramos en la formacidn de loa "Co- 

mit6s de Dueñas de Casa Pro Hejora- 
miento de la S ~ b s i s t e n c i a ~ ~  y las "Li- 
gas Femeninas contra e l  Cohechot', 
ambos tipos de organización logran 
una leve incorporaci6n por parte de 
las campesinas. 

Ejemplos de laa acciones empren- 
didas por mujersrn campsslnas a1 snipi- 
ro de los partidos politicoi, los 
encontramos en la existencia de "li- 
gas fecnenima contra el coh~cho** en 
diitintoa lugares del p i i i ,  i u  tarea 
es principalmente de denuncia como 
se obierva m el siguiente artículo 
pub1 icado en "La Opinióntm: 

"LA LIGA DE MUJERES CONTRA EL COHECHO" 

La Liga contra el Cohecho en Asamblea realizada ayer 
acordb hacer público el denuncio de que loa Jefe8 reacciona- 
r i o ~  de la zona de Rancegua han obtenido que algunos duañoi 
de grandes fundo8 empiecen a despedir si los cmpesinoa en 
cuya6 vivinndaa, mediante v i s i ta s  inspectivaa, han eneontra- 
do al& cartcr? o volante de propaganda de la candidatura 
del diputado frsnti it i  Salvador 0camp0'~. 

( 2-Marzo-1937. *'La Opinf bn" . Stgo . p , 3  ) 

Otro ejemplo de acciones que 
incorporan a la mujer campesina an 
lea lucha6 agrariai es e1 caso de 
un "Comitb Femenino Pro Abaratamien- 
to de l a  Subeiitenciri" que se organi- 
za en el huido "Santa Roma" de Cate- 
mu. Aquí ion las cmpsiinai orgeni- 
zadae por e1 Partido Comuni~ta, quie- 
nei  aparecen rea l i zmd~ una concentra 
cien de protesta por las alzai de 
precio8 de los productos de consumo 
báaico (ver fotocopia Nn4) E/. 

En general, podemos afirmar que 
durante todo el periodo comprendido 
entre los años 1931 y 1949, no exis- 
tieron organizacionsi de mujerei cam- 
pesinas que as puedan considerar im- 
portantes. 

Saberno8 que en algunos c i i o i  
eipscif~coa la mujrr participa ipoyfl 
do las acciones emprendidas por lo8 
trabajadores agrfcolmi, 6sto i e  da 
en el c i i o  d h  fundo "Csn Luii'' de 
Quilicura, en Rsnquil, en Sotaqui 
y en alguno8 otron fundo8 donde me 
produjeron huelgas y lwantmientoi 
campesinos. Pero en todo8 ellos la 
mujer aparece como un elemento de 
apoyo, su participacidn no puede con- 
siderarse permanente y iignificmtiva, 
ea m88 bien una participici6n coyun- 
ral y especifica que me caracteriza 
por su dependencia de lma iniciativa8 
derivadas por otros grupos de mujerri 
organizadas s t r a v i i  de los partido8 
politicoi y de al- organizacionee 
femeninas de le igc-ca, y por la8 neeo 
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sidadas de subsistencia que en algu- 
nos casos motivaban la defensa y ago- 
yo a las accione0 emprendidae por 
sus compdlerss. 

Cuando me llega a producir algún 
tipo de participaci&n, ya eea en las 
organizaciones de mujeres o en las 
organizaciones politico-partidarias, 
hay que tener presente que caei siem- 
pre el estímulo proviene de l a  ciudad 
y en especial d e l  centro del pafi .  
Por otra parte, sus intentos por aprg 
ximarse a los conflictos laborales 

de loe campesinos, generalmente ter- 
minan siendo absorbidos por el peso 
de mGltiples obligaciones que sobre 
ella recaen, ante ello, sus intemi- 
tentes apariciones terminan en un 
repliegue a l a s  condiciones estructu- 
rales de la ecomida agraria y la 
familia rural, y en ellas se mantie- 
ne cautiva hasta la década del   es en- 
ta  cuando este sector despierta de 
su letargo tradicional al ser impac- 
tado por el intento de modernización 
eagitaliata de la administración Demó 
trata Cristiana. 



C A P I T U L O  1 1 1  

LA PARTICIPACION POL ITICA RESTRINGIDA DE LA MUJER CAMPESINA 

Un conjunto de traneformacionea 
econdmicas y politicas ocurridas du- 
rante el periodo comprendido entre 
1949 y 1964, preparan las condiciones 
que m h  tarde pemitirh la incorp* 
racibn del campesinado a la vida poli 
tica y que para la mujer campesina 
va a significar su incorporacibn ma- 
siva a l o s  Centros de Madres. 

El proceso de modernizacidn que 
se iba deearrollando en la sociedad 
chilena en lo que n la industrializa- 
cibn se refiere, experimenta en l a  
década del cincuenta un estancamiento 
que pondr6 de relieve la necesidad 
de reformas estructurales y entre 
bstas la necesidad de modificar la 
situacidn agraria l/. Por otro lado, 
la fuerte urbanización producto de 
migraciones rurales continuas ten&& 
sus efectos sobre el cuadro politico 
a l  hacer masiva la presibn sobre el  
sistema; hecho que se pondr6 de mani- 
fiesto con la participación de la 
mujer producto de las reformas electo 
rales d e l  año 1949 y entre otras re= 
percutirá en la elección de Ibáñez 
el &o 1952. 

La garticipacibn femenina en 
las contiendas electorales se mntie- 
ne muy baja durante los periodos d e l  
gobierno de IbáHez y Gonzalez Videla, 
hasta las reformas de 1958 y 1962. 

Por otra parte, sus orientacio- 
nes partidistas presentan claras in- 
clinaciones a l a  derecha. En 1952 
IbáÍiez obtuvo el 51 por ciento del 
voto femenino, y en 1958, el voto 
femenino resultó crucial, para e l  
candidato de l a  derecha Arturo Ale- 
ssandri, quien debi6 e éste su elec- 
cidn, El voto masculino el mismo 

año favoreci6 al representante d e l  
FRAP, Salvador Allende, quien obtuvo 
un tercio d e l  total d e l  voto maaculi- 
no, mientras que l a  coalicibn izquier 
dista sblo atrajo i menos de una cuar 
ta parte d e l  voto femenino total - 2/, 

La fragrnentacibn política y el 
curso irregular de este proceso tiene 
en la afluencia de la masa campesina 
un componente esencial, y a su vez 
recae sobre las tendencias organiza- 
t i v a s  en el medio rural. La izquier- 
da pierde cada vez m88 fuerza 'sobre 
todo a partir de la dictación de la 
"Ley de defensa de la democracia" 
en 1947. 

Dejando un espacio para la apa- 
ricibn de nuevas organizaciones cam- 
pesinas nacidas bajo el amparo de 
la Iglesia Católica. En 1952 se crea 
la "Federación Sindical Cristiana 
de l a  Tierra", marcando un hito en 
el desarrollo posterior de las  orga- 
nizaciones campesinas. Igualmente 
importante es la formación d e l  Inst i -  
tuto de Educación Rural (IER) en 1955 
Desde ambas organizaciones se inicia 
una fuerte campaiia de catequizacidn 
del sector rural que van a servir 
de base a la posterior campaña elec- 
toral del Partido Demócrata Cristiano 
que se funda el año 1957, producto 
de la fusidn de la Falange Nacional 
y el ala social dembcrata del P a r t i -  
do Conservador. 

Dentro de este contexto, el desa 
rrollo de las organizaciones f emeni- 
nas autdnomas sufre modificaciones 
correlativas con las que se dan a 
n i v e l  político-social S/. La fuai6n 
de la mayorfa de ellas en la FECHIF, 
a s í  como la prioridad que adquiere 



el '*Partido Femenino Chileno" que 
moviliza a la casi totalidad de l  elec 
torado femenino en 1952 en torno al 
d i d a t o  windependientep' Carlos IbB- 
ñez del Campo, marcan el inicio de 
un lento proceso de clesaparicidn de 
las mismas, fusio&dose en loa par- 
tidos politicos de derecha, y en mu- 
cho menor nteüida de izquierda 4/. - 

tas tendencias que empiezan a 
marcar la tónica de la participacfh 
femenina en general y de las eampe- 
sin- en particular, son de carác- 
ter mucho m á s  tradicionalistas que 
en el periodo anterior, las re iv in-  
dicaciones ya no apuntan a una ma- 
yor participacidn en el plano poli- 
tico, con l a  consecucl6n de la igual- 
dad de derechos civicos y educaciona- 
les: las mujeres se repliegan a sus 
hog&ires . 

Podemos considerar que tan to  
la evolucfbn de la estructura del 
empleo en el agro, como la difusidn 
en 81 de p a u t a  de orientación cris- 
tianas, van a incidir en la manten- 
cibn de la familia patriarcal en el 
camp. 

Si c o n a i d e r ~  la preponderan- 
cia que asigna la Iglesia a las ta- 
reas reproductivtm de la mujer, dan- 
do un marco ideolbgico marcadamen- 
te tradicionalista a las relacio- 
nes al interior de la familia, junto 
con la disminuci6n de mano de obra 
femenina empleada que se da durante 
todo e s b  periodo en el agro 5/, en- 
contrama que la participacr&n de 
la mujer campesina en organizacio- 
nes no puede sino estar concliciona- 
da por todos estos factores actuan- 
do conjuntamente y detemimdo la 
inexistencia casi absoluta de organi- 
zaciones o acciones organizativas 
entre las campesinas durante todos 
estos &08. 

sinas durante 1s decada d e l  cineuen- 
ts; nos encontramos frente a un fran- 
co vacio de datos durante este pe- 
riodo. 

Pensamos que l a ~  restrlecionei 
que prevalecieron sobre los p a r t i -  
dos de izquierda, especialmente sobre 
el Partido Comunista, son. un dato 
importante a conaiderar. Y colate- 
ralmente, l a  desaparición casi ab- 
soluta de organizacionem fsmeninas 
autbnomas, al menos aquellas de ca- 
rhcter politico que posibilitaron 
acciones femeninas durante el ps - 
rfodo anterior, Y, por Bltimo, la 
subsistencia de la estructura agra- 
ria tradicional son factores que ex- 
plican el l@mcantmiento'~ que ejer- 
cian los sectores de derecha sobre 
la mujer rural. 

Sabemos que proliferaron duran- 
te este período organizaciones mis- 
tencialés, de caridad pública y so- 
ciedades de beneficencia origine - 
das todas en la practica social de 
la Iglesia (algunas de ellas serán 
consideradas más adelante), pero sin 
llegar a constituir nficleos de par- 
ticipación entre las campesinas. 

No es sino hasta principios de 
la década de 1960, cuando volvemos 
a encontrar algunas acciones orga- 
nfzativas generadas entre las cam- 
pesinas 6/. A s i ,  en 1962, encontra- 
mos que l a s  mujeres campesinas rea- 
lizan marchas de protesta por sala- 
rios impagos y mejorías laborales. 
El primer caso que pesquisamos es 
el de una marcha realizada por l a s  
campesinas Amanda Bravo y Ana Guzmán 
que fue registrado de3 siguiente mo- 
do por "El Siglo": 

De hecho, no geaquiiamos accio- 
nes organizativas entre las campe- 



"MARCHA HEROICA DE 2 CAMPESINAS" 

Dos mujeres cumplieron una jornada de SO Kms. en la mar- 
cha campesina realizada desde los fundoi de la Comuna de Teno 
hasta Curic6, L a s  dificultades de esta Jornada, no por ca- 
minos planos, sino atravesando cordilleras, vadeando ríos 
y haciendo frente a la hostilidad del clima, convierten este 
hecho en una hazafia. 

,. . , 
Ellas salieron con e1 grupo d e l  campesinado, pasada la 

medianoche del Lunes para llegar a Curicd a las 17 hrs. del 
día siguiente. Son Amandi Bravo y Ana Guzmán de Briones. 
Esta Siltima del Fundo "La Montaiía" de propiedad de Marlo Or- 
Mzar ,  camind 47 kme, Tiene 12 hijos, diez con e l la  y los 
dos mayores trabajando fuera de la rtgibn. 

Amanda Bravo, t i p i c a  mujer campesina esti v i s i b l e m t e  
cansada. Conversamos con e l l a .  Estoy rendida, pero es que, 
por .la caminata. Porque yo no me rindo as i  no más, ni ante 
el patrón que nos da "una miga" asi de terreno. Y estoy dis- 
puesta a luchar junto a m i s  compañeros hasta que triunfemos, 
porque es imposible continuar viviendo en las condiciones 
en que ahora estamos. Por eso marché con algunos de mis hi- 
j o ~ ,  Amanda Bravo, cocinera del  fundo "El Manzano", gana 
un salario de $200 diarios. Tiene 8 hiJos. La acompañaron 
en La marcha, sus hijos  Javier de 7 años, Julio de 14, Fedé- 
rico de 17 y Jeremias de 19, estos tres Últimos trabajan jun- 
to a l  padre, como carboneros en el Fundo por jornada de $250 
diarios. 

. . . E1 petr6n nos dá un cuarto de tierra, pero no nos 
da agua ni para regar una cebolla ..." 

(7-Abril-1962. "El Siglo" Stgo. p. 8 )  

Un segundo caso de marcha campe- 
sina, lo encontramos entre los traba- 
jadores agricolas que participaron 
en la construcción de un canal de 
mgadio en la zona de Perral, aqui 
. las mujeres solidarizan con sus "com- 
pañero~~~ en una protesta por la cm- 
celación de salarios impagos (ver 
fotocopia anexa NOS), 

En general las  iniciativas orga- 
nizativas que se generm a partir 
de este periodo apuntan s la caneela- 
ci6n de eueldos y mejoramiento de 
las condiciones laboralsi de los cam- 
pesinos. La mujer no aparece como 

trabajadora agricola; ella st ocupa 
preferentemente en tareae de servi- 
cios a l  interior de las casas patrona 
les, ya no son reivindicaciones por 
"sus" derechos laborales, sino por 
los derechos de sus esposos o convi- 
vlentas. Es necesario relevar el 
carActer de ''apoyoU que adquieren 
estas proteitas femeninas, porque 
nos están mstrando la condi-ción sub- 
ordinada en que permanece l a  mujer 
durante todo el período. 

Resumiendo, el desarrollo econó- 
mico, político y cultural en el agro 
acenthn el caracter dependiente de 



Carida ellas también marchan . 

*- 
-e- 

(3 de Marzo, 1962, "El Siglon. Stgo., p.6) 

Fotocopia No S 



l a  mujer rural. 

A peear de su insercibn en la 
esfera del  trabajo, a través de las  
labores que implican el pequefio huer- 
to y los animales dorn8sticos, las 
tranafomaciones crecientes ocurridas 
al sistema hacendal, conllevan -con- 
trariamente a lo que se podria espe- 
rar- una mentuaci6n de su papel como 
reproductora social de la familia. 

Las condiciones econQnicae obje- 
tivas, que se traducen en eecasez 
de empleo agricola. A s í  como la fuer 
t e  penetracibn de la Igleaia ~at6lice 

en los eectores males (que recogen 
en mayor medida s w  valores más tradi 
cionales). Junto con la mantenció; 
de prhtieaa polfticai coriso el "cohe- 
chomf, hasta fines de la década del 
cincuenta. Son factores que, entre 
otros, establecen una barrera a la 
posibilidad de que la8 . mujeres rursi- 
les se organizaran en forma autbnoma. 
Por el contrario, peneamo8 que estos 
factores refuerzan los roles de ma- 
dre, esposa y ama de casa de la mu- 
jer, y van a facilitar su incorpora- 
cibn a un t i p o  de organización que 
acentúa estos papeles tradicionales 
en l a  década del sesenta. 



C A P I T U L O  I V  

"LOS CENTROS DE MADRES": UNA FORMA DE ORGANIZACION 

PARA LA MUJER RURAL 

A lo largo de los capitulas pre- 
cedentes hemos visto que algunos fac- 
tores estructurales, tales como: la 
estructura del empleo agrícola y Is 
estructura patriarcal de la familia 
campesina, estaban determinando que 
la m u j e r  campesina practicamente no 
se integrara a ningún tipo de organi- 
zación de baae, ni tuviera un papel 
de importancia en las decisiones poli - 
ticas del paf s. 

En este capítulo nos interesa 
destacar la participación de la mujer 
rural en una organizaci6n específica 
que adquiere importancia en el perío- 
do 1964 a 1970. Se trata de una or- 
ganización de carQcter exclusivamen- 
te femenino que es impulsada y coor- 
dinada desde el Estado y que combina 
en su interior el quehacer cotidiano 
de la mujer, con un trabajo artesanal 
que le permite a la vez obtener un 
pequeño ingreso propio. Se trata 
de : "Los Centros de Madres". 

A. Antecedentes que posibilitaron 
la aparición de los "Centros de 
Madres" 

de la Madre" y "Centros de Madres1' 
propiamente tales. 

Eran organizaciones que posibili 
taban una práctica pol f  t i ca  minirna 
sin perjudicar el papel que tradicio- 
nalmente se le asignaba a 1% mujer ;  
a l  contrario, las condiciones de ex- 
trema miseria en que nacfan y crecían 
los  hijos de las  familias trabajado- 
ras, las  altas tasas de mortalidad 
infantil, la inexistencia de "fuero 
maternalq1 y otros derechos para la 
mujer, haeian que organizaciones en 
torno a éstas reivindicaciones fueran 
consideradas necesarias desde todos 
l o s  puntos de vista. 

Así m i s m o ,  en e l  seno de la Igle 
sia Catdlica, nace en 1938 una serie 
de organizaciones asistenciales y 
de beneficencia, algunas de las  cua- 
les operaban bajo el nombre de Ven- 
tros de Madres". Sus objetivos prin- 
cipales eran impartir educacibn reli- 
giosa y oficiar la caridad por parte 
de mujeres de las  clase^ altas ,  a 
las  mujeres pobladoras y campesinas. 

Como mencionamos anteriormente, 
ya en la década del treinta nos encon 
tramos con el concepto "Centros d e  
Madrest' . 

A instancias de algunas organiza - 
cienes politico-partidarias, se con- 
cebia un t i p o  de organización que 
se basaba en el papel de reproductora 
social de la mujer en la familia. 
Se consideraba que la participación 
de la mujer podría canalizarse a tra- 
vés de organizaciones que se denomi- 
naron: "Comités de Duefias de Caca", 
"Centros de Protección d e l  Niño y 

Se trataba de "elevar Is moral" 
de l a  mujer d e l  pueblo, y ensefiarle 
a ser una ''madre y esposa ejemplar". 
En estas organizaciones se hacia la 
caridad t'espiritual". a través de 
la catequización, y la caridad "mate- 
rial" mediante donaciones de telas 
y lanas a las mujeres de estratos 
socioeconómicos bajos - 1/. 

De modo que tanto  desde Las pos- 
turas ideolbgicas de la izquierda, 
como desde las doctrinas cristianas, 
se entiende el papel de "madre" de 
la mujer,  como la mejor manera para 
acceder a éstas, y lograr algún tipo 



de pmrticigación en las organizacio- 
nes que e8 impulsaban para ellas. 

El m1 de reproductora soqial, 
le ha significado a la mujer chilena 
ser considerada como "el p i l a r  Funda- 
mmtai de la familia1' 2 / ,  en tanto 
que los hijos depsnden e: mucho mayor 
medide de slla que del  varbn. Ella, 
es quien asume le responsabilidad 
de su awntencih en los momentos de 
crisis, s l la  ae encarge de la educa- 
ción y formaci6n de los ninos, de 
su salud y de administrar los ingre- 
w, en su ~a~por5a  escasos, para ase- 
gurar la mantencidn y alimentación 
de todos los miembros de su grupo 
familiar. 

En l a  perspectiva de la incorpo- 
ración de la mujer a la politica, 
8s habia pmducido un cambio impor- 
tante a principios de la dbcada d e l  
sesenta. 

La implantación de l  "sufragio 
obligatorio1' habia significado un 
incremento considerable en las votan- 
tes ftmenirias. El porcentaje de mu- 
jeres inscrites en los "registros 
electoreles", sobre el total de mu- 
jeres en eüad de sufragar, at habia 
elevado de aproximadamente un 35% 
en 1962 a tan 70% en 1964 y. De alli 
que los distintos partfdos políticos 
inician una exhaustiva campaña para 
cmeguir la adheaión d e l  sector feme 
nino que se visuelizaba en ese marnien: 

to e- la mayor 'Ielientela disponi- 
ble" . 

El partido -rata Cristiano, 
a *aves de su "Seccibn Femeninaw, 
que se crea el año 1962, es uno de 
108 que más importancia dio a la in- 
corporacidn arasiva de la mujer a las 
prácticas politicas. Parte de su 
casipaña electoral entre las mujeres 
estuvo suetentada en l a  formación 
de "Centros de Madres1' entre las muje 
res pobladoras y campesinas. El modi 
l o  de organizacih que se implantó 

y los  origenes d e l  mismo aparecen 
detallados en el estudio de Camnera 
Glorie Aguayo, dirigente de la Sec- 
ción Femenina del P.D.C. en ese moipen - 
to, 

En la decada del cuarenta, e l  
sacerdote jaeuita D e l  Corro, cm6 
una organizecfán con el nombre de 
*'Centros de Madres Techof1. ' Se trata- 
ba de pequeños talleres de costura, 
cuyo objetivo fundamental era proveer 
a l a s  mujeres de loa sectorea obreros 
de un pequeño ingreso propio, que 
les permitiera incrementar el presu- 
puesto familiar. Estos pequefios ta- 
lleres eran financiados por la Igls- 
ala,  y funcionaban en locales situa- 
dos en las mismas poblaciones donde 
vivian la s  mujeres que los integra- 
ban, permitiendo aai un fgcil acceso 
a las pobladoras. A d d e ,  los hora- 
rios de trabajo eran reducidos, ajus- 
t h d o s e  a las poeibilidades de tiempo 
que los quehaceres hogareños dejaban 
libres a las mujeres. 

La estructura al interior de 
los talleres permitia cierta partici- 
pacidn deirwcrhtica, en la medida que 
las dirigentes: presidenta, vice-pre- 
siclenta, secretaria y tesorera, eran 
mujeres elegidas por vobcibn de en- 
tre las mismas integrantes. Se tra- 
bajaba bajo estrictas nomas de dis-  
ciplina, con el propbrrito de formar 
a la mujer para desarrollarse en el 
ámbito laboral, y se impartían a la 
vez algunos cursos de contenido reli- 
gioso. 

Estos talleres se esparcieron 
por las dist intas  poblaciones de San- 
tiago y fincionaron hasta fines de 
la década d e l  cincuenta, 

Las mujeres de la I1Ssccibn Fme- 
ninal' del P.D.C. ,  tomaron como modelo 
esta organizacf6n para impulsar sus 
propios "Centros de Madresm, Estable 
cieron un nuevo reglamento donde se 
cambiaban l o s  contenidos. religiosos, 



por algunos n$a políticos, y adernim 
como no contaban con loei recursos 
materiales para continuar con la es- 
tructura de "talleres de costuraN, 
Citos pasaron a ser centros de "reu- 
ni6nbi. Se pretendid que fueran lu- 
garee donde 1- mujeres Be juntaran 
para dialogar, conversar sobre gro- 
blemas cotidianos; un lugar donde 
l a s  mujeres se encontraran con otras 
mujeres con quienes poder compartir 
SUB inquietudes, BUS "penas" y "ale- 
griasM. Serlan una especie de "es- 
cuela de vida socialt', de a l l f  sur- 
girla la ''conciencia" y la "solida- 
ridad" 4/. 

electoral previa a les elecciones 
de 1964, mejorias para las mujeres 
y sus niiíos, y a l'cada mur chile- 
na una máquina de coserw. Este enfá- 
siei en el papel tradicional de la 
mujer, le vali6 l a  adhesidn de 1s 
mayorfa de las mujeres, especialmente 
de las mujeres campesinas. Existe 
consenso en torno a que e1 triunfo 
de Frei en las elecciones preslden- 
ciales se debib en gran parte al voto 
femenino, donde obtuvo el 54.7% del 
total  de sufragios emitidos por las 
muj eres, especialmente obtuvo mayo- 
ria de votos femeninos rurales - 5 / .  

Esto se comprueba al tomar los 
datos electorales de algunas provln- 
cias rurales, donde Frei alcanza mayo 
r la  absoluta frente a los otros dos 
candidatos. 

Por otra parte, el discurso del 
candidato d e l  P.D,C., estuvo en gran 
medida dirigido a l a s  mujeres. Eduar 
do Frei, prometi6 durante su camP& 

VOTO FEMENINO EN PORCENTAJES EM LAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1964. 

Candidatos ALLENDE FREI DURAN NULOS BLANCOS TOTALES 

Provincias: 

- Aconcagua 

- Linares 

- Arauco 
- Malleco 

FUEATE: C i f r a s  recogidas de Documento en Hiueo de l a  Direccibn de R e g i s t r o  Electoral. Varia- 
ciones por Partidos Politicos 1957 - 1971. 

Una vez en el gabierno, el P. D .C., 
ve la necesidad de mantener ' la adhe- 
sión que los sectores femeninos le 
hablan brindado; de hecho uno de los 
mecanismos más importantes para la 
mantención del apoyo de las bases 
populares al gobierno fue la creacidn 
de la Consejeria de Promoción Popu- 
lar, en cuyo seno se desarrolld l a  
"Central de Servicios para Centros 

"CEWA la  ( Central Relacionadora 
de Centros de madres), como entidad 
de carácter estatal, debia cumplir 
una doble finalidad: por un lado, 
estaba destinada a proporcionar servi 
cios promocionales de Cagacitaci6n 
Técnica y Organizacional o; y por 
otro, una funcidn de caracter econóg 



eo destinado a proporcionar trabajo, 
para ser realizado por las mujeres 
en el hogar. Con el objeto de que 
éste, "permitiera a las mujeres ma- 
dres de numerosos hijos contribuir 
al presupuesto familiar s i n  abando- 
nar el  cuidado y l a  atencibn de 
ellos" - 7 / .  

El origen de esta organizacibn 
dentro d e l  Estado, se remonta al Go- 
bierno de IbBñez donde en 1952 se 
creb, la *'Fundacibn Ropero del Pue- 
blo'*, que se definfa como una enti- 
dad de derecho privado, intimamente 
vinculada con la PFesidencia de la 
ReglSblica, *'destinada a proporcionar 
ayuda de tipo individual a las fami- 
lias necesitadas; esta ayuda consis- 
tia en ropa de cama, colchones, medi- 
camentos y otros*1. Y sirvid de base 
para la  formacidn de CEMA como orga- 
nización estatal,  

De modo que histdricamente los 

"Centros de Madres" surgen de una 
doble vertiente: 

) organizaciones comunales, impulsa - 
das por l a  Iglesia Catdlfca, s 
trav6s de sus parroquias; y de 
las iniciativas de partidos poll- 
ticoa de izquierda que aglutim- 
ban a la mujer en torno' a tareas 
de carácter dom6stic0, enfatizan- 
do su r o l  de madre. 

b) organización de carhcter estatal ,  
con el objeto,  de destinar recur- 
sos hacia los sectores socioecon$ 
micos más desfavorecidos. 

El reconocimiento explicito que 
los "Centros de Madres" eran organi- 
zaciones que existian previamente 
a la ascensidn al gobierno del P.D.%. , 
y de que además provenian de d i s t i n -  
tas tendencias ideol6gicai, aparece 
en el periádico oficial "La Nación, 
en 1966: 

"SERVIR A TOWS LOS CENTROS DE MADRES DEL PAIS, CUALQUIERA 
SEA SU POSICION WLITICA O RELIGIOSA: ESTA ES LA RAZON DE 
SER DE CEMA" 

CEMA nació a fines de 1964, cuando la señora b r i a  Ruiz- 
Tagls de Frei debió asumir una serie de responsabilidades 
entre las cugles se encontraba la  presidencia de la FUMDACION 
ROPERO DEL PüEBLO, institucibn de ayuda social privada que 
depende directamente de la Primera Dama. 

Esta fundación con estatutos y personalidad jursdica, 
proporcionaba ayuda en ropa de cama, vestuario, e t c . . .  Tam- 
bién sufragaba l o s  gastos de los  ahijados del Presidente de 
la República. 

Los estatutos disponen textualmente que l a  Fundación 
Ropero del Pueblo tiene por objeto: @*la organizacibn, coordi- 
nacibn y ejecucibn de actividades tendientes a proporcionar 
un mayor bienestar material, espiritual de las familias chile 
nas, especialmente en lo referente al niiio y a la madre de  
clase obrera". 

Tambi6n establecen que una de las secciones serfa de 
Asistencia Social y que estas actividades se llevarían a efec - 



to principalmente por intermedio de los Centros de Medres. 

Pues bien, l a  sefiora Maria Ruiz-Tagle de F r e i ,  a l  estu- 
diar  estas disposiciones y coordinarlao, quiso encauzar la 
promoción integrai de l a  muger. Se intereso especialmente 
por l a s  de rnb bajo nivel iocioecon6mico. 

L o s  Centros de Madres en que se agrupaban, nacidos casi 
en forma espontánea (necesidades materiales de las poblacio- 
nes, inquietudes sociales o espirituales, afán de colabora- 
cibn con las  autoridades, e t c . )  no tenian entre ellos ningu- 
na coordinación. 

Con este f i n  y sin alterar legalmente los  estatuto= de 
la fundación, la seaora María Ruiz-Tagle de Frei, organizó 
l a  Central Relacionadora de Centros de Madres, cuya sigla 
CEMA es hoy conocida en todo Chile. Esta Central relacionb, 
como SU nombre lo indica, a todos los Centros de Madres de l  
pais , sin hacer' discriminaciones politicas o religioeas . 
Es asi como en la actualidad CEblA tiene inscritos en Santia- ' 

go 3.000 Centros y en provincias 2.500. Si tomamos como pro- 
medio 50 socim por Centro y consideramos a un grupo familiar 
de 5 , 5  podemos apreciar la importahcia que esta Central tiene 
en el desarmllo de la comunidad". 

( 10-Octubre-1966. "La Nación". Stga . Suplemento "Wu jeresl* 1, 

El interds de enfatizar el doble 
origen de los "Centros de Madres", 
se debe a que pensamos que es necesa- 
rio distinguir dos instancias en las  
que se desarrolla esta organizacibn, 
y que permiten entender 1s gran impor 
tancia que adquieren entre las  muje- 
res como patr6n organizativo. 

A l  ser impulsados y coordinados 
desde e l  Estada, los "Centros de Ma- 
dres*' adquieren el carácter de orga- 

. nizaci6n formal, con una estructura 
jerárquica cuyas directrices provie- 
nen directamente d e l  Gobierno, y por 
lo tanto, son respaldados económica- 
mente, convirtiéndose en una fuente 
de recursos (en tanto centros de gro- 
duccidn y de asistencia estatal 1 para 
las mujeres. Por otra parte ,  el Es- 
tado se asegura el apoyo de los sectg 
res populares, en tanto los l'centros" 
l e  sirven para llevar a la práctica 

su polít ica de Promoci6n Popular, 
en vistas a mantener la adhieibn necz 
saria para llevar a cabo las trinsfor 
maciones que el Gobierno se habi* 
trazado. 

En la medida que los "Centros 
de Madres" eran organizaciones de 
base a nivel local o comunal, adquie- 
ren a l  carkter de organitacibn in- 
formal por la interacción que se  ge- 
nera entre sus miembras. Lae mujeres 
se relacionan entre si como iguales, 
las  dirigentes a nivel local son ele- 
gidas por las propias miembras, posi- 
b i l  i tando un nive l  de participación 
que apunta a las reivindicaciones 
y necesidades m8s propias de sus i n t ~  
grantes. A l l í  podían expresar sus 
carencias materiales y emocionales, 
se intercambisban conocirnlentos sobre 
la  vida que llevaban al interior de 
sus familias. Eran un espacio de 



reunidn y expansibn, a veces consti- 
tulan la única recreacidn a que acee- 
dian sus componentes. 

B. tos "Centros de Madres Rwaleslt: 
un puente entre las campesinas 
y el Estado. 

El Gobierno Dem6crata Cristiano 
en su intento de modernizacibn, d e s t i  
n6 numerosos recursos a l a s  acciones 
emprendidas por la Consejeria de Pro- 
mocidn Popular, su objetivo era "ter- 
minar con la marginalidad de grandes 
conglomerados sociales que carecían 
de organizaciones y garti~lpaci6n~~ 
e/ 

Su labor culminb con la dicta- 
cibn de la Ley N016.880D de "Juntas 
de Vecinos y ciernas Organizaciones 
Cmuni tarias" , e l  Ministerio d e l  In- 
terior creb el Departamento de Orga- 
nizaeiones Comunitarias con el objs- 
to de que se hiciera cargo de todas 
aquellas funciones que la Ley No 
16.880 y su Reglamento encargaba a 
dicho Ministerio. A pesar de que 
numerosas organizaciones de base allí 
consideradas exist ian previamente, 
a la dictación de dicha Ley el d í a  
7 de Agosto de 1968, la legitimidad 
que adquieren opera como resorte fun- 
damentai para su progresiva expansidn 
entre los  d i s t i n t o s  sectores socia- 
les: tanto urbanos como rurales. 

La Ley de Junta de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias dist in-  
guía dos t ipos de organizaciones: 
las de carácter territorial y las  
de eargcter funcional. 

Las Juntas de Vecinos eran reco- 
nocidas como una expresión de solida- 
ridad y organización d e l  pueblo, en 
el ámbito territorial para la defen- 
sa permanente de las  asociados y como 
colaboradores de la autoridad d e l  
Estado y de las Municipalidades. 

Con el nombre de organizaciones 

funcionales, la Ley reconocid s otras 
organizaciones  comunitaria^, tales 
como: Centros de Madres, Centros de 
Padres y Apoderados, Centros Cultu- 
rales y Artísticos, Organizaciones 
Juveniles, Organizaciones Deportivas, 
Grupos Corales, Cooperativas y otraa 
que tuvieron caracterssticas simila- 
res, que representasen y promoviesen 
valores especificas de la comunidad 
vecinal. 

Estas organizaciones tenian ade- 
más el derecho de constituir organis- 
mos "que las representaban en los 
distintos niveles de la vida nacio- 
n a l ,  en Agrupaciones, Uniones, Fede- 
raciones y Confederac ionestt - g/. 

Todas estas organizaciones de 
base se vinculaban entre sí. Especí- 
ficamente en el caso de los Centros 
de Madres, el Reglamento de la Ley 
N016.880, establecía que el Directo- 
rio de las Juntas de Vecinos debía 
estar compuesto de 9 miembros, "uno 
de los cuales debía ser miembro de 
un C e n t r o  de Madres" lo/. - 

Dicho reglamento establecía a 
la vez l a s  normas bajo las cuales 
las organizaciones comunitarias te- 
nian derecho a existir legitimamente. 

Los Centros de Madres fueron 
definidos, legalmente en los térmi- 
nos siguientes : 

"Articulo 87. Los Centros de 
Madres son organizaciones funcionales 
constituidas por mujeres que tienen 
intereses comunes y que tienen como 
obje t ivos  principales, la superación 
personal de sus asociadas y la solu- 
ci6n de los problemas inherentes a 
su estado y sexo, dentro del ámbito 
vec insl . 

Podrán pertenecer a estos Cen- 
tros: las madres, cualquiera sea su 
edad o estado civil; las mujeres casa 
das y las  solteras mayores de 18 



años" - 11/. 

Además, se exigía para su reeono - 
cimiento por parte del Estado "un 
número no inferior a 30 socios acti- 
vos con 6 meses de antiguedad en la 
organización de hecho" - 12/. 

Asf, bajo el amparo del Minis- 
terio del  In te r io r ,  como representan- 
te directo del Estado durante el pe- 
riodo 1964-1970 se crearon numerosas 
organizaciones populares del t i p o  
de los "Comités de Pequefíos Propieta- 
rios", los "Centros de Madres", y 
los grupos juveniles entre los campe- 
sinos. 

A pesar de la mayor importancia 
que alcanzaron estas organizaciones 
a n i v e l  urbano, no se puede descono- 
cer la relevancia que tuvieron entre 
las campesinas, 

La aparición constante de no t i -  
cias en el periddico "La Nación" anun 
ciando la aparición de nuevos *Ten= 
tros de Madres" en zonas rurales, 
13/ nos hacen destacar algunas de - 
las acciones emprendidas desde el 
Estado para su formación, y la pre- 
sión que las mismas mujeres realizan 
para que esta organización se exten- 
diera y siguiera proporcionando los 
beneficios de la acción estatal .  

a. El proceso de Reforma Agraria 
facilita la formación de "Centros 
de Madres" en el campo. 

Las bajas tasas de productividad 
agrícola y la pobreza generalizada 
en el campo, fueron l a s  bases para 
la implantaci8n del Programa de Refor 
ma Agraria, que había sustentado 1; 
candidatura D , C ,  y que se comienza 
a implantar desde los inicios d e l  
Gobierno. 

Las orientaciones que prornovie- 
ron este proceso, pretendían transfor - 

mar el sistema de tenencia de tierra 
que se habia mantenido prácticamente 
inalterado desde principios de siglo, 
desplazando a lbs grandes terratenien - 
t e s  por nuevos productores-campesinos 
orientados al mercado. Se trat6 de 
introducir un modelo de modernización 
capitalista que posibilitara un mejo- 
ramiento eeon¿mico y social de la 
población campesina. 

Después de largos debates naeio- 
nales, el Gobierno, logra dar un ca- 
rácter legal a las expropiaciones 
de predios  que se habían iniciado 
a lo largo de todo el territorio na- 
cional. La Ley de Reforma Agraria 
(Ley N016.640) -dictada en 1967- per- 
mitió la expropiaeidn de predios  que 
se encontraban bajo las siguientes 
condiciones: que tuvieran un tamafio 
excesivo, hubiera una mal utiliza- 
cipn o sub-utilización de l o s  recur- 
sos productivos y cuyos propietarios 
presentaran prácticas laborales ile- 
gales (no pago de salarios y/o no 
pago de imposiciones) - 14/. 

El Gobierno contempló una etapa 
transicional, durante la cual, los 
predios expropiados ser ian adminis- 
trados por los campesinos bajo la 
"tutelav del Estado, a través de los 
llamados lfAsentamientos''. La misma 
Ley establecía las condiciones gene- 
rales por las cuales los campesinos 
accedían a los b e n e f i c i o s  de l a  Re- 
forma Agraria: "presentarse como cam- 
pesino capaz, de buen carácter, te- 
ner 18 aiíos de edad y ser casado o 
ser jefe efectivo de la familia" 15/. - 

Las condiciones establecidas 
favorecieron principalmente a l o s  
"inquilinos" como sector trabajador, 
puesto que a la larga fueron los prin 
c ipa le s  beneficiarios de la ~eforma 
Agraria. Dicho sector había disminuí 
do crecientemente entre 1935 y 1965, 
pero su calidad de trabajadores per- 
manentes dentro del predio y el hecho 



que segulan viviendo con sus grupos 
familiares, hacía que fueran ellos 
quienes con mayor frecuencia cumplian 
con loa requisitos exigidos por el 
Estado. La condición de la mujer, 
se mantense estable en relacibn al 
período anterior, es decir, continua- 
ba siendo casi btalmente dependien- 
te del empleo masculino. Esta situa- 
cidn fue detallada anteriormente, 
donde apreciamos que en 1965, la mano 
de obra femenina hebia sido desplaza- 
da de las faenas productivas a las 
ocupaeionss más marginales dentro 
del sfatema =ario y primordialmen- 
te a las tareas del  trabajo dom6atico 
en les chacras y e1 hogar. 

De nado que la situación de sub- 
ordinacidn an que se encontraba la 
mujer campesina, lejos de sufrir 
transformaciones importantes en t8mnA 
nos de incorporación a las esferas 
económica y política, llega a su ex- 
presión máxima al no ser integrada 
a las isode~nizaciones que se trata- 
ron de implantar. 

Si bien el gobierno D,C. conside 
raba necesario la fomacidn de "valo= 
res modernos" entre las mu;leres, las 
organizaciones que deberfan haberlos 
impulsado entandian la modernidad 
dentro del  esquema patriarcal que 
se mantiene hasta hoy día. No se 
trataba de una integracibn igualita- 
ria en téminos productivos, l a  mujer 
se integraba a travbs de sus roles 
de madre y esposa tradicionales. 

La Ley de Reforma Agraria, actud 
como un freno más a la incorporecidn 
de la mujer rural a las faenas agrf- 
colas como trabajadora directa, acen- 
tuando las tendencias que se venian 
registrando en el empleo agrícola 
femenino y profundizando su condicidn 
dependienta respecto al trabajo mascu - 
lino. 

AL identificar como beneficiario 
directo de la Reforma Agraria al "je- 

fe de familia", condiei6n que hist6ri  
camente se le otorga al hombre, imp& 
sibilitb la participación activa de 
la mujer en los asentamiento8 campe- 
sinos, proveyendo a la vez de nuevas 
bases para la mantsncibn de l a  est* 
turi familiar patriarcal, donde lo 
mbe valorado es que la mujer '*no tra- 
bajet1, sino que se dedique a "su casa 
y SUS niiíosn. 

El campesino continu6 siendo 
el responsable del trabajo producti- 
vo, y la mujer inhabi l i tda  para in- 
tegrarse a 6ste -aalvo como mano de 
obra marginal (temporalmente o reali- 
zando las tareas productivas dentro 
del ámbito dom&stico)- s i s i 6  dedica- 
da a realizar las tareas de la regM- 
ducc i6n social . 

Por otra parte, las acciones 
que realizó el gobierno en el agro, 
especislhente a través del  Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
y el InstituM de Educación Rural 
(IER); apuntaron en el caso de la 
mjer, especificamente hacia su papel 
como agente reproductor, 

La promoción de las campesinas 
se realiz6 a través de dos elementos: 
la Cagacitacidn Técnica, a travhi 
de cursos especializados en tdcnicas 
hogareñas tales como, la conservación 
y preparación de alimentos, la produc 
ci6n casera de vestuario y otros: 
y en términos Organizacionales, la 
formación de los "Centros de Madres" . 

Los "Centros de Madresw fueron 
la organizscibn mediadora entre el 
Estado y las campeafnas, El gobierno 
Demócrata Cristiano -a través de 
INDAP- promovid la formación de nue- 
vos Centros de Madres en todaa las 
provincias rurales, esto se llev6 
a la gr6ctica por medio de un intenso 
programa de "Capacitacibn y Formacidn 
de Monitoras de Centros de Madres"; 
se trataba de que las propias cmpesi 
nas mumi eran la s  tareas organizati= 



vas y directivas de los "Centros de 
Madreel'. Por esta razh, se realiza- 
ron durante todo el perfodo numerosoB 
cursos para capacitar a 1- muje - 
res lg/. 

Las mujeres ademhs, necesitaban 
aprender a obtener productividad de 
los recursos que el Estado les faci- 
litaba (especialmente las mgquinas 
de coeer), para lo cual "Se les die- 
ron cursos de capacitacibn ticnica, 
enieflándoles a coser, cortar, etc,, 
en una primera etapa. Se suscribid 
wi Convenio con el Ministerio de Edu- 
cacibn, que d i 6  por resultado que 
durante los aííos 1966-1967 y 1968, 
plazo de vigencia de él, 23,329 so- 
cias de centros de madres en todo 
el gais recibieron capacitacih téc-  
nica en las  materias ya menciona - 
dasqt 17/. - 

Uno de estos "Cursos de Capacite! 
cidn de Monitoras de Centros de Ma- 
dres1I realizado en 1966, nohs sirve 
para ilustrar la intensa labor esta- 
tal hacia este sector femenino, Di- 
cho Curso se realizó entre los megei 
de Enero y Febrero de 1966 -tuvo una 
duracibn de 40 dias- en l a  Escuela 
Hogar Pedro Aguirre Cerda de Smtia- 
$0,  allí participaron 130 campesinas 
que representaban a 16 provincias 
del pafs (ver fotocopia anexa N06). 
El objetivo fundamental era "capaci- 
tar a las mujeres en especialidades 
tbcnicas de utiiizacidn en el hogar 
y adiestrar a las participantes para 
enseñar a las socias de sus respecti- 

e va^ organizaciones". El tema del 
Curso era: "Aprender para Ensefiar". 

La ceremonia de Clausura, efee- 
tuada el 24 de Febrero, estuvo acom- 
pañada de una exposición en torno 
a los  trabajos realizados: moda in- 
fantil, tejido a telar y a palillo, 
pastelería y peluquería - 18/. 

La razón por l a  cual se impartió 

este tipo de capacitaci6n a la mujer 
campesina, residia en que se canside- 
raba su papel de madre como fundamen- 
tal .  El cual, la hacía responsable 
del mejoramiento de las condiciones 
l'ambientalestq de vicia en que vivían 
los tres millons de habitantes rura- 
l e s .  De 3111, que IlqDAP d e a m l l b  
m 'tDepartamento de Educacidn y Eco- 
nomía del HogarM con tres secciones 
en su interior: Alimentacibn y Salud; 
Industria5 Caseras y Hogar Rural. 
Desde el cual se dictaban las lineaa 
y orientaciones que debian seguir 
las lfrnonitorasl' de Centros de Madres, 
en t4rminos tanto  educativos como 
productivos - 19/. 

Por su parte, las campesinas 
organizadas en torno a los llCentros 
de Madresg1, visual izaban las posibi- 
lidades de desarrollo econ6mico y 
social que el Estado lee brindaba, 
ejerciendo cada vez mayores presiones 
para que la Consejeria de Promocf6n 
Popular las siguiera asesorando y 
manteniendo algunas facilidades que 
aseguraran la  permanencia de sus or- 
ganizaciones. 

Com una forma de generar una 
plataforma más amplia, los centros 
de madres rurales se agrupan en torno 
a las "Federaciones Provinciales de 
Centros de Madres", organizaciones 
que en su mayorla funcionaban vincu- 
ladas a otras organizaciones campe- 
sinas que también estaban siendo im- 
pulsadas y apoyadas por el Estado. 
Especialmente se destacó el "Movi- 
miento Campesino Independientet' -orga 
nización que se funda en septiembre 
de 1964, con un carácter sindicalis- 
ta- que constantemente aparece apo- 
yando o coordinando, a t r a v é i  de su 
Departamento Femenino, l a s  acciones 
de los Centros de Madres Rurales. 

La "Federación de Centros de 
Madresf' a nivel comunal o provincial 
nos muestran el grado de comglejiza- 
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cidn creciente que fue adquiriendo 
la coordinación entre los distintos 
Centros de Madres que iban aparecien- 
do, Estas Federaciones se vinculaban 
directamente con CEMA y las dirigen- 
tes a n ive l  provincial, generalmente 
eran militantes activas del Partido 
Dembcrata Cristiano. AdemBe, estaba 
bajo su resgonaabi lidad laa vincula- 
ciones de los  "Centros de Madres" 
con las otras organizaciones comuni- 
tarias que se habian desarrollado, 
principalmente con las "Juntas de 
Vecinosq' y l o s  "Sindicatos Agricolaa". 
Se trataba que s trav6s de l a  "Fede- 
raci6nm1, ee coordinaran todas las 
acciones emprendidas por los "Centros 
de Madres" que funcionaban autdnoma- 
mente de una misma regibn, y que a 
la vez bstos, desarrollaran d i s t i n -  
tas  labores Be integraci6n con e l  
resto de la comunidad. 

Cifras totales donde se conside- 
raban estos tres tipos de organiza- 
cibn, nos muestran el  aumento que 
se produce en la participaci6n de 
los sectores rurales: el número de 
estas organizaciones comunitarias 
alcanzaba a 5.014 en el año 1964, 
aumentando a 58.607 en el d o  1969 
20/. - 

No contamos con cifras exactas 
de la participación femenina en los 
"Centros de Madres Ruralest', pero 
en thrminos aproximados sabemos que 
en 1966 existfan alrededor de 2.500 
"Centros de Madres" en provincias. 
L o s  distintos c6lculos que aparecen 
en los documentos oficiales del: go- 

bierno, plantean que en cada "Centro 
de Madres" participaban entre 30 a 
50 mujeres, alcanzado un total de 
100.000 mujeres campesinas en los 
primeros d o s  d e l  periodo presiden- 
cial .  En 1970 se calcula la existen- 
cia de 9.000 Centros de Madres, que 
agrupaban e alrededor de 450.000 mu- 
jeres, con un 30 por' ciento ( aproxi- 
madamente 2.700) de Centros de Madres 
Rurales. En el caso del  Valle Cen- 
tral de Chile, se reconoct la exis- 
tencia de 8610 350 IbCentros de Ma- 
dres" en los asentmientos campesinos 
de l a  zona, alcanzando un total apro- 
ximado de 10,500 socias en el d i o  
1970 SI/. - 
b. Los "Centros de Madres1' proporcio 

naban las bases para que el ~sta: 
do mantuviera la aclhesidn de las 
csmgesinas al Gobierno. 

' No encontramos durante este pe- 
riodo (1966-19701, manifestaciones 
o acciones contrarias al Gobierno 
que hayan surgido desde l o s  "Centros 
de Madres*'. Por el contrario, las  
peticiones y reivindicaciones que 
se realizan desde los distintos nive- 
les de organización se inscriben den- 
tro de las pautas que e l  propio Esta- 
do daba s la participacibn femenina, 

Las declaraciones realizadas 
por la presidenta de la "Federacibn 
de Centros de Madres de la Provincia 
de OIHiggfns", do3a Erna Gjobmi, 
en 1965, nos dan una pauta de la edhs 
sidn que recibia el Gobierno a travbi 
de esta organizacihn: 

" F E D m C I O N  DE CENTROS DE MADRES SE FORMO 
EN PROVINCIA DE O'HIGGINS" 

itPorque seis m i l  voces unidas son escuchadas rn8s una sola 
y aislada, hemos resuelto formar una Federacidn que agrupar6 
a otras tantas socias de los 120 centros de madres de 1s pro- 
vincia de OtHiggins. 



... Hemos comprendido, que estamos participando en una 
nueva etapa de la liberación de la mujer, del sector en el 
cual ha estado siempre postergada, porque aceptamos el penas- 
mienta del  Gobierno a través de su Política de Promocibn Po- 
pular, de que 8610 podremos superarnos mediante la toma de 
conciencia, de la responsabilidad que nos incumbe como mujer, 
esposa y madret'. 

11° de Nov. 1965. "La Nacibn". Stgo. p .  18) 

Una de las principales acciones 
llevadas a l a  practica por la Promo- 
ci6n Popular, fue la elaboración y 
posterior aglicacibn de la Ley de 
Junta de Vecinos y demas organizacio- 
nes comunitarias (Ley N016.680). 
A trsves de ella, se regulaba: "el 
ejercicio de las organizaciones comu- 
nitarias, así como la participación 
de Iss mismas frente a las  institu- 
ciones que tenian obligaciones en 
relacidn al desarrollo comunitario 
(CCP, INDAP, i E R ,  etc , ) "  g/. 

La dictacfbn de esta Ley actud 
en beneficio de la participacibn de 
la mujer campesina en organizaciones 
de base, en 1s medida en que la parti 
cipacidn en ellas no 8610 era un de= 
recho sino tambihn un requerimiento 
d e l  Estado. Aún en las zonas rurales 
donde no se habia iniciado el proceso 
de Refoma Agraria, los tsrratenien- 
te8 debian aceptar la emergencia de 
organizaciones entre sus trabajado- 
res. Esta era una nueva forma de 
incorporacibn a la politica nacional 
para los campesinos. 

La insercibn de las campesinas 
en una organlzaci6n de carhcter pro- 
vincial, era un paso adelante en ter- 
minos de su incorporaci6n s las pr8c- 
ticas políticas. 

hrante los años 1964-1970, nos 
encontramos con numerosos Congresos 
regionales e interprovinciales y fi- 
nalmente nacionales en los que las 
campesinas participan activamente. 

Por primera vez, la mujer campe- 
sina se pronuncia en materias de cor- 
te econbrnico y político, si bien es 
cier to sigue predominando en ellas 
un "discurso tradicionalv1, su valora- 
ción del papel de "madrevt sufre algu- 
nas modificaciones. El ser madre, 
ya no significa exclusivamente la 
crianza de los hijos -aisladamente- 
en el hogar, ser madre significa in- 
corporarse a l o s  Centros de Padres 
y Apoderados; a las Juntas de Vecinos 
y por supuesto a los Centros de Ma- 
dres. En def ini t iva  se trataba que 
la mujer saliera del seno hogarefio 
y se organizara. 

Por otra parte, ya a principios 
del Gobierno de F r e i  se hab5a produci- 
do un hecho sin precedentes en la 
historia rural chilena. Bajo la di- 
rección del Departamento Femenino 
del Movimiento Campesino Independien- 
te (MCI) -Organización de Trabajado- 
res Agrícolas que se declaraba I'anti- 
partidista y anticonfesionall'- se 
realizd el P r i m e r  Congreso de la Mu- 
jer Campesina, los días 11, 12 y 13 
de Diciembre de 1964 en la hacienda 
"Rosas de Chiñigue" en Osorno. Asis- 
tieron alrededor de 60 delegadas veni 
das desde A t a c a m a  hasta horno. ~ l l i  
se trataron principalmente los proble 
mas de la educación, la salud, habi- 
tacional y econdmico -que eran l o s  
m&$ apremiantes- reconociendo que 
nunca antes había existido preocupa- 
ción por parte del Estado para solu- 
cionarlos. Las dirigentes del Depto. 
Femenino del MCI, reconocieron en 



ción creciente que fue adquiriendo 
la coordinacibn entre l o s  d i s t in tos  
Centros de Madres que iban aparecien- 
do. Estas Federaciones se vinculaban 
directamente con CEMA y l a s  dirigen- 
tes a nivel  provincial, generalmente 
eran militantes act ivas del Partido 
Demdcrata Cristiano. AdemBi, estaba 
bajo su responsabilidad las  vincula- 
ciones de los IfCentros de Madres" 
con las otras organizaciones comuni- 
tarias que se habían desarrollado, 
principalmente con las "Juntas de 
VecinosM y lo8 I1Sindicatos AgrfcolssH. 
Se trataba que a través de la "Fede- 
raci6nIt, se coordinaran todas las 
acciones emprendidas por los "Centros 
de Madres" que funcionaban autbnoma- 
mente de una misma regfbn, y que a 
la vez &stos, desarrollaran distin- 
t labores de integracidn con el 
resto de la comunidad. 

Cifras totales donde se conside- 
raban estos tres t ipos de organiza- 
ci&n, nos muestran el aumento que 
se produce en la participacidn de 
los sectores rurales: el número de 
estas organizaciones comunitarias 
alcanzaba a 5.014 en el airo 1964, 
aumentando a 58.607 en el año 1969 
20/. - 

No contamos con cifras exactas 
de la participacien femenina en lo s  
"Centros de Madres Ruralest', pero 
en términos aproximados sabemos que 
en 1966 existían alrededor de 2.500 
"Centros de Madres" en provincias . 
Los distintos cálculos que aparecen 
en los documentos oficiales del: go- 

bierno, plantean que en cada "Centro 
de Madres" participaban entre 30 a 
50 mujeres, alcanzando un total de 
100.000 mujeres campesinas en los 
primeros años del periodo presiden- 
cial. En 1970 se calcula la existen- 
cia de 9.000 Centros de Madres, que 
agrupaban a alrededor de 450.000 mu- 
jeres, con un 30 por' ciento (aproxi- 
madamente 2.700) de Centros de Madres 
Rurales. En el caso del Valle Cen- 
tral de Chile, se reconoce la exie- 
tencia de $610 350 "Centros de Ma- 
dres" en los asentmientos campesinos 
de la zona, alcanzando un total apro- 
ximado de 10,500 socias en el año 
1970 21/. - 
b. Los "Centros de Madres" proporcio 

naban las bases para que el ~ste- 
do mantuviera la adhesi6n de las  
campesinas al Gobierno. 

No encontramos durante este ge- 
riodo (1964-1970), menifestaciones 
o acciones contrarias al Gobierno 
que hayan surgido desde los ''Centros 
de Madrest*. Por el contrario, las 
peticiones y reivindicaciones que 
se realizan desde los d i ~ t i n t o s  nive- 
l es  de orgsnizacibn se inscriben den- 
tro de las pautas que el propio Esta- 
do daba a la garticlpacibn femenina. 

Las declaraciones realizadas 
por la presidenta de l a  "Federación 
de Centros de Madres de la Provincia 
de O'Higginsw , dona Erna Gjobani. 
en 1965, nos dan una pauta de la aühe 
s i6n que recibis el Gobierno a trav€s 
de esta organizacibn: 

"FEDERACION DE CERTROS DE MADRES -'SE FORMO 
EN PROVINCIA DE O'HIGGINS" 

"Porque seis m i l  voces unidas son escuchadas m8s una sola 
y aislada, hemos resuelto formar una Federacf6n que agrupará 
a otras tantas socias de los 120 centros de madres de la pro- 
vincia de O'Higgins. 



,.. Hemos comprendido, que estamos participando en una 
nueva etapa de la liberacf 6n de la mujer, del sector en el 
cual ha estado siempre postergada, porque aceptamos el pensa- 
miento d e l  Gobierno a travds de su Politics de Promocidn Po- 
pul-, de que 6610 podremos superarnos mediante la toma de 
conciencia, de la responsabilidad que nos incumbe como mujer, 
espoaa y madre1'. 

(lo de Nov. 1965. "La Naci6nltm Stgo. p m  18) 

Una de las principales acciones 
llevadas a la practica por la Promo- 
cibn Popular, f u e  la elaboracibn y 
posterior aplicación de la Ley de 
Junta de Vecinos y demas organizacio- 
nes comunitarias ( Ley No 16.680) . 
A través de ella, se regulaba: "el 
ejercicio de las organizaciones comu- 
nitarias, así como la partfcipacibn 
de las mismas frente a las  institu- 
ciones que tenian obligaciones en 
relación al desarrollo comunitario 
(CCP, INDAP, IER, etc.)" - 22/, 

La dictaci6n de esta Ley actuó 
en beneficio de la participacibn de 
la mujer campesina en organizaciones 
de base, en la medida en que la parti 
cigación en e l las  no 8610 era un de- 
recho sino tmbi&n un requerimiento 
d e l  Estado. Aún en las zonas rurales 
donde no se habia iniciado el proceso 
de Reforma Agraria, los terratenien- 
tes debian aceptar la emergencia de 
organizaciones entre sus trabajado- 
res. Esta era una nueva forma de 
incorporaci6n a la política nacional 
para los campesinos. 

- La inserción de las campesinas 
en una organización de carhcter pro- 
vincial, era un paso adelante en t6r- 
minos de su ineorporacibn a las  prbc- 
ticas politicas. 

Durante los d o s  1964-1970, nos 
encontramos con numerosos Congresos 
regionales e interprovinciales y fi- 
nalmente nacionales en los que las 
campesinas participan activamente. 

Por primera vez, la mujer campe- 
sina se pronuncia en materias de cor- 
te econdmico y politico, ei bien  es 
cierto sigue predominando en ellas 
un "discurso tradicional", su valora- 
ción del papel de sufre algu- 
nas modificaciones. El ser madre, 
ya no significa exclusivamente la 
crianza de los hijos -aisladamente- 
en el hogar, ser madre significa in- 
corporarse a los Centros de Padres 
y Apoderados; a l a s  Juntas de Vecinos 
y por supuesto a los Centros de Ma- 
dres. En definitiva se trataba que 
la mujer saliera del seno hogarefio 
y se organizara. 

Por otra parte, ya a principios 
del Gobierno de Frei i e  habia produci 
do un hecho s i n  precedentes en 1; 
historia rural chilena, Bajo la di- 
rección del Departamento Femenino 
del Movimiento Campesino Independien- 
te (MCI) -0rganizaci6n de Trabajado- 
res Agrícolas que se declaraba "anti- 
partidista y anticonfesionalM- se 
realizb el Primer Congreso de la Mu- 
jer Campesina, los días 11, 12 y 13 
de Diciembre de 1964 en la hacienda 
llRosas de Ciiifiigue" en Osorno. Asis- 
tieron alrededor de 60 delegadas veni 
das desde Atacama hasta Osomio. ~ l l i  
se trataron principalmente los proble 
mas de la educación, la salud, habi- 
tacional y económico -que eran l o s  
m8s apremiantes- reconociendo que 
nunca antes habia existido preocupa- 
ción por parte del Estado para solu- 
cionarlos. Las dirigentes del Depto. 
Femenino del MCI, reconocieron en 



este Congreso "la primera gran opor- 
tunidad para la campesina olvidada 
por tantas generaciones" - 23/. 

Las actividades -que realizan 
l a s  distintas iniciativae organizsti- 
v m  de carhcter provincial o regio- 
nal- entre las campesinas, son mucho 
m&s numerosas en los primeros dos 
del periodo. En el año 1965 se real1 
za otro Congreso de la Mujer ~ampel 
sina, luego este tipo de actividades 
decrece entre los año8 1967 y 1969, 
8610 al f i n a l  del periodo se reelizb 
un Encuentro Nacional de Mujeres. 
Sin embargo, las actividades promovi- 
das por INDAP se mantienen constan- 
tes durante todo el gobierno D.C.  

N o s  parece importante destacar 
el Congreso de Mujeres Campesinas 
de 1965: un grupo de 29 mujeres que 
representaban a los Centros de Ma- 
dres de las provincias de Valparsiso 
y Aconcagua, participaron en un Cur- 
so de Capacitación de Monitoras orga- 
nizado por el Movimiento Campesino 
Independiente con la aseioria de 1s 
promoción popular. Como consecuen- 
cia de esto, se organizb, una Fede- 
raci6n Interprovincial de Centros 
de Madres con el objeto de movilizar- 
se conjuntamente, para lo cual formu- 
lan un anteproyecto de estatutos y 
un plan de trabajo para la Federación 
que se acababa de constituir. La 
primera accidn que llevd P la pr8cti- 
ca esta Federación Interprovincial 
fue el "Congreso de Mujeres Campesi- 
n a "  que probablemente por desconoci- 
mientu' de l  anterior (1964) se llamd 
"Primar Congreso de l a  Mujer Camgesl- 
na" . 

Este Congreso contó con la par- 
ticfpacidn de más de 400 campesinas 
socias en su mayoría de los Centros 
de Madres de las  comunas de La Cale- 
ra, Llay-Llay, Nogales, Hijuelas, 
La Cruz, Valparaiso, Santa María, 
La Ligua y Quillota, 

El Congreso se rsaliz6 entre 
los dias 7 y 9 de Diciembre de 1965 
en la localidad de La Calera. La 
reuni6n tuvo por objeto analizar los 
principales problemas que afectaban 
a la mujer campesina y la importancia 
de organizaree para lograr la supera- 
ción de la comunidad; se organiz6 
bajo el auspicio de la Consejeria 
Nacional de Promoei6n Popular y por 
el Movimiento Campesino Independiente 
(ver fotocopia anexa N07) - 24/. 

Las conclusiones fueron de total 
adhesidn al Gobierno, lo que nos de- 
muestra que las campesinas son, dur- 
te todo el periodo presidencial de 
Eduardo F r e i ,  uno de loa pilares 
fundamentales para la mantención de 
las politicas estatales. 

P a r a  concluir este capítulo, 
hemos considerado de vital importan- 
cia e l  cardcter "productivo1' que te- 
nian los Centros de Madres y que jun- 
to con su caracter "participativol' 
nos permiten entender la aceptacibn 
que tuvieron entre las mujeres rura- 
les. 

C. Los Centras de Madres coma Orga- 
nización Productiva: la ~ o e i b f l i -  
dad de un ingreso propio para 
las campesinas - 
No podemos entender La acepta- 

ci6n de lo8 Centros de Hadres entre 
las mujeres campesinas si no eonside- 
ramos uno de sus aspectos constituti- 
vos: las labores p ~ d ~ c t i v a E 3  que se 
realizaban en esta organización. 

El caracter productivo de los 
Centros de Madres se debi6 en parte 
al reconocimiento por el Gobierno 
en el sentido de que ma organizacibn 
destinada a aglutinar a las mujeres 
de los sectores sociales más mpobre- 
cidos, no p o d i a  funcionar si no era 
capaz de solucionar, al menos en par- 
te, los principales problemas que 
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su situacidn economica y social le 
acarreaba. 

El Bnfasis en el papel de madre 
de la campesina, era lo que orientaba 
las acciones de la promocidn popular 
en e l  Agro, los Cursos de Cagacita- 
ci6n apuntaban hacia aquellas tareas 
realizadar tradicionalmente por las 
mismas, pero sin recursos materiales 
el aprendizaJe no tenia sentido. 

L a  soluci6n proveniente del Esta 
do, fue convertir l o s  Centros de Ma- 
dres en una instancia canalizadora 
de la asistencia benbfica que se ve- 
nia realizando s través de la Funda- 
c i h  Ropero d e l  Pueblo (CEMA);  a la 
vez que un lugar de producci6n de 
articulos que se pudieran comerciali- 
zar en el mercado. 

La primera función -de consumo- 
dependia directamente d e l  Estado, 
se organizb desde el CEMA una Ven- 
tral de Traspaso de Compras" que se 
encargaba de adquirir en las distin- 
tas fAbricas, materiales de trabado 
y úti les  para el hogar, a precios 
minimos, que eran vendidos a las  so- 
cias de los Centros de Madres. 

Con el objeto de facilitar el 
acceso de las socias, de provincias 
y sectores rurales, a dichos artícu- 
los se establecieron a partir de 1969 
puestos o almacenes móviles que efec- 
tuaban ventas directas a precios de 
costos. 

La esgunda -de pruiduccibn- cleri- 
. va en gran parte de que el Gobierno 

habla prometido a las mujeres máqui- 
nas de coser, que fueron el símbolo 
utilizado en la campda politica pre- 
v i a  a las elecciones, promesas que 
el Presidente se ve obligado a cum- 
plir. 

Entre los d o s  1964-1970, CEMA 
propició un Convenio con el Banco 
del Estado y con la Empresa de Comer- 

cio Apricola (ECA), con el objeto 
de obtener cr&ditos que fueron utili- 
zados para adquirir mbquinas de coser 
que fueron vendidas entre las socias 
de los Centros de Madres. Las mhqui- 
nas de coser, servirian para que las 
mujeres obtuvieran un pequeño ingre- 
so a traves de le venta de costuras, 
y mediante el "trabajo a domicilio" 
que realizaban para diferentes indus- 
trias t ex t i l e s .  

El dinero obtenido a travbs de 
las ventas; era recaudado por la Cen- 
tral Relacionadora de Centros de Ha- 
dres (CEMA), y distribuido entre las 
socias de los Centros de Madres que 
a lo largo de todo el psis, confeccio 
naban overoles, delantales, sábanas 
y otros. 

Las mgquinas de coser eran r e p y  
t idas  en base a un crédito que las 
socias adquirian directamente de los 
Centros de Madres, los  cuales a su 
vez debían cancelar a CEPIA, para que 
Bata en Qltima instancia saldara los 
créditos propiciados por el Banco 
d e l  Estado. De este modo, en 1969 
se habian entregado 70.000 máquinas 
de coser con una recuperaci~n de can- 
celaciones de aproximadamente un 
90% - 2 5 / .  

La distribucibn de las rngquinas 
de coser en el campo, fue una acción 
conjunta de las distintas organiza- 
ciones que se agrupaban en torno a 
INDAP (ver fotocopia N08) 26/. - 

Todos los  materiales de trabajo, 
como las &quinas servfan como propa- 
ganda para incentivar la creaci6n 
de nuevas organizacionea. Desde la 
perspectiva de la mujer, el acceso 
a bienes de consumo y la posibilidad 
de obtener un pequefio ingreso opera- 
ron como fuerte motivacidn para i n c o ~  
porsrse a los Centros de Madres. 

A principios del' año 1965, se 
inició una fuerte campda para que 
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instituciones estatales como el Ser- 
vicio Nacional de Salud y la Junta 
de Auxilio Escolar y Becas adquirie- 
ran piezas de ropas que eran elabora- 
dae en los Centros de Madres. 

En 1965 se confeccionaron 50.000 
overoles para la Junta de Auxilio 
Escolar y Becas y en 1969 se lleg6 
a la cifra de 2,010.984 piezas que 
fueron adquiridas por las distintas 
instituciones, con un valor de venta 
de 10,166.311 Escudos 2 7 / ,  (US$ - 
1.133.368). 

En el sector rural, a través 
de INDAP, se le d i 6  especial impor- 
tancia a la recuperación de la artesa 
nia folklórica, que en ese momento 
as encontraba en extinción, se eonsi- 
deraba que el desuso de l a s  prácticas 
artesanales de tejido, alfareria y 
otros era una pérdida irrevocable 
de l a  tradición chilena. 

Así,  en provincias de antigua 
trsdicibn artesanal, como por ejem- 
plo : Colchagua, Maule , Ñuble , etc. , 
se incentivo un plan de desarrollo 
económico, que permitía a los anti- 
guoa artesanos, hombres y mujeres, 
que iban abandonando poco a poco la 
locerfa, el tejido, la talabarterfa 
y el tallado, e tc . ,  por las dificul-  
tades de mercado. Asegurarse un tra- 
bajo continuo y una remuneración jus- 
t a .  En los Centros de mayor densidad 
de población artesanal, como Pomaire, 
Quinchamall, Rari, Palcahue, se buscó 
a las  artesanos mas calificados y 
se adquirid periddicamente su produc- 
ción. Esto a su vez motiv6 a otros 
campesinos a retornar dichas prbcti- 
cas que habían interrumpido por la 
escasa comercializacidn que tenían 
sus productos - 28/. 

Con el objeto de facilitar l a  
comereialización de la artesania pro- 
ducida por los Centros de Madres, 
se formb una Galeria Artesanal, que 

tenia como norma: "no intervenir en 
l a  creación; cuidar su continuidad 
sin alterar el ritmo de produccidn 
y mantener a l o s  artesanos en los 
lugares donde vivian" - 29/. 

En 1969 la Galeria Artesanal, 
vendi6 una suma de' E0 1.077.101 
(US$120.078), en distintos tipos de 
productos tales como: tejidos a telar 
y a mano, cerhica, espuelas, carte- 
ras, figuras de loza, stc. 

Sin embargo, l a  mayoria de las 
mujeres campesinas que participaban 
en las labores productivas de los 
Centros de Madres, no se dedicaban 
a la artesania (salvo al tejido a 
palillos), sino más bien incorporaron 
a sus labores la dquina de Coser, 
que implicaba un adelanto tecnolbgi- 
co, que seria incorporado a l a  eoti- 
dianeidad de las mujeres rurales. 

A s i ,  el simbolo del período en 
torno a l a  mujer , en el sector rural 
aparece como un factor de moderni- 
zacibn. Si bien, tiende a preser- 
var y profundizar el rol tradicional 
de la mujer le da un nuevo carácter, 
la posibilidad de percibir un ingreso 
realizando una tarea que no le era 
ajena . 

En la medida en que las campesi- 
nas prActieamente desconocian este 
instrumento, y ,  las tdcnicas para 
aprovecharlo y lograr rendimiento. 
Hubo de impartirle numerosoi curios 
previos, partiendo con un intenso 
programa de alfabetización, hasta 
llegar a los cursos de capacitacibn 
ticnicos irogiamente tales, lo que 
significa que los Centros de Madres 
fueran aunque en un grado mfnimo, 
focos de modernizaci6n que el Gobier- 
no se proponía lograr (ver fotocopia 
N09) - 30/. 

Estudios posteriores han evelua- 
do, en el bonjunto, le significscián 
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de 108 Centroa de Madres, y BUS con- 
clusiones son generalmente, que no 
llegamn a ser verdaderamente impor- 
tantes en los sectores rurales. 

Sin embargo, desde nuestra gere- 
peetiva, la capacidad de moviliza- 
ción que tuvieron entre las mujeres 
cewmpesinm, y el reconocimiento que 
ellas. mismas hacen de su importancia; 
asi como, los datos recogidos, nos 
llevan a considerarlos como una in i -  
ciativa organizativa que t iene un 
valor en si, más a l l i ,  de lais valo-  
racionee que podemos realizar en tor- 
no a el los .  

E1 sblo hecho de que las muJe- 
res campesinas incorporasen a su eul- 
tura, la posibilidad de integrarse 
a $rugos de mujeres, donde no sólo 
se hablaba de 8% m i s m a s , ,  sino tam- 
bihn de aspectos M e s  como la Refor- 

ma Agraria, l a  Salud, etc.; rspre- 
sentando una posibilidad de dar a 
conocer sus necesiüades y demandas, 
no puede ser desconocido. 

La incorporación de la mujer 
campesina en una organizacibn que 
le abre una puerta al  m d o  exter- 
no: a otras mujarei, a SU comunidad 
local y al acontecer nacional, mar-  
ca un hito importmnte en el lento 
proceso de incorporación de la mu- 
jer a la vida política nacional. 
Su adhesidn a l  Gobierno, y posterior- 
mente al candidato del Partido Demb- 
crata Crietiano en . las  elecciones 
presidencielee del año 1970, son fac- 
tores a considerar para entender el 
papel polltico que puede desempeñar 
una organizeción de mujeres -que sin 
cuestionar su papel tradicional- le 
pemiti& desenvolvercee en distintos 
niveles de la vida nacional. 



C A P I T U L O  V 

CONCLUSIONES 

A travhs de este trabajo hemos 
querido mostrar el impacto que sobre 
el medio rural han tenido la s  pautas 
de dominación cultural, asi como los 
procesos desencadenados a partir de 
la realidad urbana, En esta perspec- 
tiva, la situación de la mujer campe- 
sina, , la hiatoria y el desarrollo 
de sus organizaciones se encuentra 
referida a las transformaciones poli- 
t icas y econbmico-sociales que se 
produjeron en el país durante e1 ge- 
riodo comprendido por la inveetiga- 
c i &n ( 1930-1970 , 

El grado de participación en 
organizaciones que presentan las muje 
res campesinas en dicho contexto, 
se vincula directamente a las inicia- 
tivas politico-partidarias, eclesiás- 
ticas y/o estatales La sustentación 
de esta afirmación se basa en los 
datos hiitóricos recopilados en las 
distintas fuentes que se utilizaron 
para reconstruir la historia de dicha 
participacibn. 

Hemos constatado que la partici- 
pacidn de las campesinas en organiza- 
ciones de base, se relaciona estrecha 
mente con la participacibn de las 
mujeres urbanas en organizaciones, 
que a la vez han dependido del acon- 
tecer golltico nacional. En los pe- 

. riodos de mayor "apertura" politica, 
vale decir en las décadas del treinta 
y posteriormente del sesenta, es cuan_ 
do ésta alcanza el mayor nivel de 
significación. 

En el lapso de tiempo en que 
el ámbito rural no es asumido por 
el conjunto de la sociedad como un 
campo de reforma (1930-19601, aparece 
como una caracteristica predominante 

de l a s  iniciativas orpanizacio~les 
de las mujeres campesinas su intemi- 
tencia y aislamiento. 

Esta situación empieza a experi- 
mentar un cambio suetantivo, cuando 
s partir de la iniciativa del Estado, 
se genera la accidn combinada de una 
Reforma Agraria y la creacidn de una 
organización destinada a promover 
la particigacidn activa de toda la 
ciudadania en organizaciones de ba- 
se (Conse j er la de Promoci6n Popular 1 , 
que para l a  mujer se tradujo en los 
"Centros de Madres", 

, Asi ,  promediando 1i decada del 
sesenta, la "modernización" emprendi- 
da por el Estado se materializa en 
relaci6n a la mujer, a travhs de los 
"Centros de Madres", como mecanismo 
de cooptaci6n de e s t e  sector social, 
que es eficiente y funcional a las 
necesidades del proyecto reformista. 
Efectivamente, batos surgen como al- 
ternativa eficaz para la implementa- 
ción de los propdsitos estatales de 
encauzar org6nicamente la insercidn 
de la mujer al proceso político, i i n  
provocar quiebres radicales respec- 
ta a las pautas de su comgortamien- 
to hist6rico. 

Conjuntamente, interior de 
los centros de madres, se desarro116 
una intensa campaña para que las mu- 
jeres campesinas asimilaran algunos 
de los recursos tecnológicos que gosi 
bilitarigi 1a "modernizaci6nf' de . lo; 
sectores rurales, Con este fin, se 
llevó a cabo numeroeos cursos de cap5 
citación, impartidos a través de 
INDAP, en rubros tales como: Alimsn- 
tacidn y Salud; Industrias Caseras 
(conserveria, costura, tejido y otros) 



y Hogar Rural (incluyendo el cultivo 
de los huertos y la crianza de anima- 
l e s ) ,  inherentes a las tareas del 
rol tradicional que ha desempekdo 
la mujer en l a  familia. Aceptando 
el peso de éste como factor ideolbgi- 
co, que influyó determinantemente 
en l a  capacidad de este t i p o  de orga- 
nización para atraer a las campesi- 
nas, m podemoe desconocer la impor- 
tancia que Bsta adquirid en términos 
econ6micos. 

A travbs ¿le los centros de m - 
&es, se configurd un t i p o  de empleo 
inform81, una manera de obtener remu- 
neraciones ~ i n  alejar a la mujer de l  
ámbito familiar. Esto mismo actud 
como bloquea a cualquier otra posi- 
bilidad de inserción no tradicional, 
indirecta o f o m l  a1 mercado laboral 
agrscola durante el periodo (1964- 
1970 ) , 

Todos estos elementos se combina - 
ron amiónicamente, hasta llegar a 
legitimar los I1centros de madres" 

como una organizacibn "propia" de 
las mujeres, especialmente entre l a s  
campesinas, vale decir, es constituyó 
en torno a ellos un patrón de organi- 
zacidn que perdura hasta hoy. 

La importancia de conocer este 
gaeado mediato en la historia organi- 
zacional de las mujeres campeeines, 
radica en que nos permfte plantear 
algunas interrogantes: ¿Es posible 
llegar a concebir una organisacidn 
entre l a s  campesinas sin considerar 
su papel de madre y esposa? Aparen- 
temente la respuesta es una negativa. 
Entonces, ~ c d m o  conciliar los roles 
de mu j er-madre y rmi jsr-trabajadora, 
pensando en la sindicalizacibn de 
la mujer campesina? Y por último, 
desde la perspectiva de romper con 
los moldes tradicionales de la fami- 
l i a  rural, sin renunciar a la mater- 
nidad:.¿gu8 tipo de organización per- 
mitiria que la campesina i e  recono- 
ciera como mujer-persona capaz de 
convertirse en agente de cambio y 
en sujeto social?. 
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