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Nuevamente  en  escena:  NOS/OTRAS

Mucha   agua   ha   pasado   baio  el   puente:     ambiente
plebiscitario,  pal's  entre  el  Sl  y  el  NO,.  NO  con  mati-
ces,  dependiendo  del  sector  poli'tico  al  que  se  perte-
nezca.   Las  muieres  bastante  inmersas  en  todo  esto,
algunas    intentando    no   perder   la   especificidad   y
buscando  la  manera  de  expresar  la  opresibn  propia.
Mezclas  de  todo tipo.  Importancia central del  respeto
a  la  diversidad  v  bdsqueda  de  acuerdos  que  no signi-
fiquen  p6rdidas  de  identidad.

Dif icil  e  interesante  perl'odo, tanto para la globalidad
del   proceso  poll'tico,  como  para  todas  las  organiza-
ciones  y  grupos  de  muieres.

NOS/OTRAS  opta  por  el  NO en el plebiscito, porque
significa  un  eiercicio  de participacibn en  la pluralidad
de   la  obosici6n,  significa  un  aprendizaie  de  respon-
sabilidad  cl'vica  concreta,  v  significa tambi6n colmpleF
mentar  la  pr6ctica  social  de  las  muieres  en  estos  15
afios  con  una  pr6ctica  poll'tica.  No  es  solo  un  NO  al
actual   gobierno,.  es  NO  a  un  sistema  que  se  ha  ido
compleiizando  en  estos  afios  y  que  ha  agudizado  la
opresi6n  de  las  muieres.

Pensamos   a   la  vez  que  decir  NO  desde  las  muieres
debe    incluir    propuestas    nuestras    para    el    futuro
democr6tico.   Nuestra  tarea  es  doble  (como  la  doble
iornada    de    las    muieres):    decir    NO,    votar    NO,
iugarnos   por   la   NO/violencia,  y  tambi6n  proponer,
exigir,    una   democracia   que    nos   permita    avanzar
concretamente    hacia    la    NO/discriminaci6n    de    la
muier.

Para  seguir  con   el   tema  participaci6n  y  diversidad,
queremos  reiterar  que la revista est6 abierta a vuestras
colaboraciones.  Nos despedimos esper6ndolas,

NOS/OTRAS

Santiago, mayo 1988.
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EL  si   DE   LAs  NmAs; €ES  TAN   CONSERVADOR   COMO  SE   CREE?
P_r?_b.ap.I_?T:?:f___S_ea_p  _los  ,re?ultados .elec.Iorale:. de .Ias  elecpiones  presidenpiales  los  que
pueden. apucirs_e c.on  .m6s base en  la  afl.rmaci6n  de q;e-;I--;di:; i;; i;-ir.;i;;.-c-hi'l:-naYrf; sido
c3n±S_e!y_a_!_P_I._   Pe  hechp  la  diferencia  entre  la  vota;i6n  masculina  y  fen;enina,  es  donde
mss claramente  se    observa.

Analisis   de   la   votaci6n   femenina   en
las   elecciones   presidenciales.

En  la elecci6n de  1970 si  hubieran votado so-
lamente las mujeres no  habri'a triunfado AIIen-
de  sino  el  candidatode la  derecha y en  1958
el   voto  femenino  fue  tambi6n  fundamental
en  el  triunfo  de  Alessandri  y no del  candida-
todel  FRAP, Salvador Allende.  No    obstante
en otras elecciones presidenciales (1952,1964)
la   votaci6n   femenina   no  fue  determinante.
Ibafiez  y  Frei  obtuvieron  el  apoyo  mayorita-
rio  de  hombres  y  mujeres.  En  ese  sentido  lo
cierto  es  que  el  candidato  que fue  perjudica-
do   por   la  votaci6n   femenina  fue   Salvador
Allende,  represen{ante  de  la  izquierda.

Sin embargo, a nuestro juicio,  un analisis  mss
acabado  de  los  datos  electorales  confirma  lo
aseverado  por  algunas  autoras  en  el  sentido
de  que  no  se  trata  de  que  el  voto  femenino
sea   conservador,  sino  mss  bien   menos  radi-
cal.

EI   voto   a   lbafiez   en   1952  no  era  un  voto
conservador.  No  olvidemos que  en  la  hetero-
96nea combihaci6h que apoy6'a  lbafiez se en-
contraban   los   socialistas   y  dentro   de  ellos
figuras pol l'ticas como Clodomiro Almeyda y
Carlos  Altamirano.  Por  otra  parte  la derecha
llev6  su  propio  candidato  que si bien obtuvo
la segunda mayorl'a femenina, lo hizo-can bas-
tante diferencia 6n favor de  lbafiez.
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En  las elecciones de  1958,  Frei obtuvo la se-
gunda  mayorl'a  f.emenina  y  Allende  la  terce-
ra  a  poca  distancia.  Si se suma la votaci6n de
Frei  y  Allende supera con  mucho la votaci6n
femenina  obtenida por el candidato triunfan-
te Jorge Alessandri (200.983 contra  148.009).
Tampoco   puede  decirse  que  la  candidatura
de    Frei   haya   sido   conservadora.   Ademas,
Bossay,  del  Partido   Radical,  obtuvo  70.077
votos que tambi6n podri'an sumarse a un voto
`'no" conservador'.

Posteriormente,   en   las  elecciones   de   1964,
Frei  obtuvo  un  importante  apoyo  femenino
(63,OO/o).   Su   programa   denominado   "Pe-
voluci6n en  Libertad'', propiciaba transforma-
ciones  estructurales  sustahciales-('`todo tiene
que   cambiar")   y  el  establecimiento  de  una
nueva  sociedad.  Si  bien entonces jug6 un  pa-
pel el  miedo al triunfo de la  izquierda  marxis-
ta,  el  apoyo  posterior ar parti.db de gobi.erno
( 1965) demuestra que el voto en aquella oca-
si6n   flo  fue   puramente  defensivo  frente  al
marxismo  sino  a  favor  del  programa de  Frei,
que  terminantemente  no  puede  considerarse
un  programa  conservador.

En  1970 en  un  proceso  eleccionario  muy  in-
tenso  y  combativo,  la  votaci6n femeninadi6
el triunfo al candidato de la derecha (38,80/a),
mientras   AIlende   y   Tomic   recibieron  poco
mss  de   un   300/o  cada  uno.   Sin  embargo,
£puede afirmarse que las mujeres chilenas foe-
ron conservadoras en esa votaci6n siendo que
mss  de  un  600/o  de  ellas votaron  por  opcio-
nes  claramente  progresistas?   Votar  por To-
mic significaba el apoyo a una  profundizaci6n
de  las  transformaciones  emprendidas  por el
gobierno  democratacristiano,  y  entoncescon
un   cariz  mss  revolucionario  que  el  que  ha-
bi'a   sostenido   Frei   en   1964.   Y   votar   par
Allende   significaba   apoyar   una   revoluci6n
socialista.   Mas  de   un  600/o  de  las  mujeres
(y  del  pars)  se  inclinaban  por  esas  opciones.
De   alll'  que  sostengamos  que  esta  situaci6n
desmiente   la  afirmaci6h del  voto  femenino
conservador  y  en  cambio  afirma  la  tesis   de
que las mujeres han optadq mayoritariamente
por  posiciones  reformistas,  pero  no  han  teni-
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do  a  posturas  mss  radicalizadas  (v6ase  iGra-
fico  NO1).

Por  otra  parte,  pese  a que  comunmente  he-
mos  dado  por  sentado  que  la  participaci6n
ciudadana  masculina  es  mayor y mss respon-
sable,  los hechos demuestran  lo contrario.

En las elecciones presidenciales de  1952,1958
y  1964,  del  total  de abstenciones, el  porcen-
taje  de  hombres es  mayor que  el  de  mujeres
como  las siguientes cifras lo demuestran:

ABSTENCIONES

Afio                        Total                .    Hombres                    Mujeres

1952                     .13.30/o                    13..80/o                     12,.'40/o
1958                     16.00/o                  17.90/o                  13.90/o
1964                      13.20/o                   16.20/o                     9.60/o
1970                      16.40/o                   19.00/o                   13.80/o

Estos datos, ademas de constatar que  la mujer
tiene  una  mayor  conciencia  ciudadana  de  la
que se pensaba,  nos ref lejan c6mo 6ste ha ido
en aumento en el  transcurso del tiempo.

En  las  elecciones  presidenciales  de   1964,  la
abstenci6n  masculina  supera  ampliamente  al
la  femenina,  demostrando  que  la  mujer  chi-
lena particip6 activamente,  asumiendo su  res-
ponsabilidad   ciudadana   al   presentarse  a   las
urnas'

Los  datos  nos  dejan  ver que  las mujeres, atin
en   las  elecciones  presidenciales  de   1952,  en
que eran "novatas" en esto de elegir Presiden-
te. de  la  Repdblica,  se abstuvieron en un  por-
centaje men6r que el de  los hombres, `'exper-
tos" en  la materia.

Una  vez  mss,  Ios  mitos chocan con  la verdad
de los hechos.

©
*El ti'tulo es nuestro. El texto corresponde al  Capi'tulo Ill

b,   del   documento   ``P®rc®pci6n   d®l   rol   politico   d®   Ia
muj®r".   Una  aproximaci6n  hist6rica,  Santiago,  lcHEH,
1986.
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A                                                                                                                             Maria  Elena  Valenzuelapesar  de que las muieres han sido marginadas del poder durante estos catorce afios de gobier-
no   militar,  el   r6gimen  cuenta  con  apoyo  femenino.  Estos  sectores,  aunque  minoritarios en
relaci6n  al  total  de  la poblaci6n, han iugado un  importante papel, el que puede tornarse decisi-
vo en  los pr6ximos  meses.

5



Esto obedece a dos conjuntos de causas.  En
Primer lugar, el regimen  militar ha sabido uti-
lizar  en  su  beneficio  la  estructura  patriarcal
h-eredada de  la democracia. Su discurso y po-
I l'ticas recuperan los aspectos mss conservado-
res de la cultura de la dominaci6n sexista. Por
otra  parte,  incorporan  elementos que  le dan
un  nuevo  sentido a  la  tradicional  subordina-
ci6n  femenina.   Este  factor  de  atracci6n ha
posibilitado convertir el apoyo de la  mujer en
sustento y mantenci6n de lo establecido.

La  influencia  de  los valores tradicionales que
conforman  los  estereotipos  sexuales  del  dis-
curso  gubernamental  hacia  la  mujer,  se  rna-
nifiesta  principalmente  a  trav6s  de  la  asigna-
ci6n   de  las  tareas  femeninas  prioritarias:   el
cuidado  de  los  nifios  y del  hogar.  Una segun-
da fuente de inspiraci6n del  regimen  la consti-
tuye  el  marianismo,  que  destaca  el  culto a la
superioridad  espiritual  de  las  mujeres,  y  fo-
menta  su  subordinaci6n  a trav6s de actitudes
de  postergaci6n  de  sl'  mismas,  humildad  yes-
pTritu  de sacrif icio.

El  gobierno  captur6  inicialmente  la atenci6n
y  el  apoyo  de  muchas  mujeres definiendo y
presentando  La  Cuest'i6n   Femenina  ~las  his-
t6ricas   reivindicaciones-   en   un   marco   de
``respetabilidad", vaciandoles su caracter trans-

formador  y  congelandolas  en  un  marco  con-
servador.  Se  trataba  de  reivindicaciones  "fe-
meni.nas" y no ``feministas''. A trav6s de ellas
no se buscab,a la igualdad entre los sexos, sino
la protecci6n de la mujer en  los estrechos mar-
cos de los derechos tradicionales de la familia.

De  esta  forma,  el  estado asumi6  la tarea  de
hacerse  cargo  de  la  protecci6n  de  la familia.
Esto;  en  un  marco de  inseguridad  en  el  cual
se  bresentaba al  ndcleo  familiar  bajo  una  se-
vera amenaza, producto de la ola de cambios
y  de  ideologl'as liberacionistas  observiadas  en
el  mundo moderno.

Toda  mujer es por sobre` todo  madre

Beci6n  iniciado el gobierno  militar, este defi-
ni6  su  gesti6n  como  apoll'tica  y  procedi6  a
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eliminar  esta  actividad.   Este  era  un  mundo
tradicionalmente  regido  por  hombres, donde
las  mujeres estaban  casi ausentes.  La politica
fue   definida   en   este   contexto   como   un
quehacer masculino, asociandole atributos ne~
gativos '`materialista" y ``sin normas  morales".
La esfera de lo pol I'tico-pdblico  suf rid asl' una
transformaci6n: fue despolitizada y asimilada
al   mundo  de  lo  privado,  sublim5ndola  y  pa~
sando a ser una mera proyecci6n o reflejo del
mundo familiar.

Con  esto  se  redefini6 el  rol  politico asignado
a   la   rhujer,   recluyendola   ideol6gica   yma-
terialmente  en  el  hogar,  pero ubicandola a la
vanguardia de la  mantenci6n del orden social.



Les mujeres, en consecuencia, fueron premia-
das  por  el  caracter  apoli'tico  al  que  su  sexo
las  hacia  merecedoras  en  su  calidad  de  seres
espirituales,   generosos  y  serviciales.   Asi   pa~
saron  a  integrarse,  junto  a  unas  Fuerzas  Ar-
madas concebidas de  manera similar,  al grupo
de escogidos o  pilares de  la  nueva era.

El  gobierno   hizo  un  llamado  a  las  mujeres  a
perticipar  en   la  construcci6n  de  esta  nueva
sociedad,  fundada  a  imagen  y  semejanza  de
Es propias instituciones militares:  sobre  la base
del  orden  y  el  respeto  irreflexivo  a  la autori-
dad.   Las  mujeres,  ademas  de  compartir  con
los  soldados  los  valores  de   la  generosidad  y
entrega,  de  postergaci6n  de si  misma y abne-
gaci6n,  constituiri'an   -en  su   calidad  de   ma-
dres-  un  grupo  social  definido  por  su  homo-
geneidad y, por lo tanto, por sobre odiosas di-
ferencias  como  por  ejemplo   las  de  clase  so-
cial,   artificialmente  construidas  por  quienes
no expresarl'an los verdaderos valores patrios.

En  este  contexto,  una  mujer es por sobre to-
do  madre  y  luego  otras  cosas.  Ser  rica  o  po-
bre, duefia de casa o trabajadora era  indiferen-
te.   Esto  permite  al  regimen  militar  formular
un   llamado   a  todas   las  mujeres,  en  el   que,
ape!ando  a  los  roles  femeninos  mss  tradicio-
nales,  promueve  la perpetuaci6n de  los meca-
nismos  de  reproducci6n del  sistema  imperan-
te.

No se  llama, sin embargo, a  las  mujeres a com-
partir  el  poder,  sino  a  formar  sus propias or~
ganizaciones   donde   puedan  cana!izar  su   rol
de   servicio.

Luci'a   Hiriart:
Ia  primera  apoli'tica  de  Chile

En estas  condiciones,  no es casualidad que el
regimen  en  la  campafia  por  el  "si'"  est6 privi-
legiando !a bdsqueda del voto femenino.

EI  discurso  y  las  pol!'ticas  del  gobierno  hacia
la  mujer, fundamentados en estos valores tra-
dicionales,   ha  tenido  una  respuesta   positiva
de  parte  de  mujeres que prefieren  la  manten-
ci6n del  orden vigente.

Estas  son  mujeres que  ven en cualquier cam-
bio  una  amenaza  al  conjunto  de su situaci6n
de vida individual. Por estas razones terminan
compartiendo  con  el   regimen   la  idea  de  su
proyecci6n en  un nuevo  periodo presidencial.

Se dest,acan dentro de este grupo  las integran-
tes   de   una  nueva  derecha,  fervientes  oposi-
toras  a   los  movimientos  feministas  y  de  las
leyes  de   igualdad  entre  los  sexos.Estas  bus-
can  figuras fuertes  de  autoridad,  protectores
que  les  garanticen  su  seguridad  individual to-
tal  y  el  orden  social  requerido  para  que  6sta
se  reproduzca.

Es  asi'  como  Lucl';a  Hiriart,  quien  se  ha  nom-
brado  a  si  misma como "la primera apoli'tica
de  Chile'  ,  ha  llamado  a  las mujeres a formar
un   movimiento   femenino   para   apoyar  ``las
decisiones   masculinas   cuando   nos  parezcan
bien".1

El  gobierno,  por  su   parte,  ha  organizado  su
campafia  haci,a  la  mujer  sobre  la base de dos
ejes:  ,a  trav6s  de  la  persona  de  Pinochet,yde
la  org;anizaci6n  femenina oficialista.

Le  figura  de  Pinochet:ha  sido presentada co-
mo  la  de  un  padre  dadivoso,  especialmente
preocupado   del   b'ienestar   material  y  espiri-
tual  de  lta familia.  En  la  utilizaci6n  propagan-
dfstica  del   plan  de  vivienda  se   ha  sintetiza-
do   la   primera   preocupaci6n,   la   quele   ha
otorgado   al   gobierno   dividendos   altamente
rentables.   Como  sefiala  una  pobladora,  "yo
quiero  harto  a Pinocho, y ahora que  me sali6
la  casa...   Ha  hecho  tantas  cosas  bonitas, tan-
tas cosas buenas''.2

La   preocupaci6n   por  el  bienestar  espiritual
de  la  familia  se  ha  expresado  a  trav6s  de  las
apelaciones  que  tanto  Pinochet  como  su  es-
posa   han  hecho  a  la  ``conciencia  femenina",
previni6ndolas  sobre  las  funestas  consecuen-
cias  que  para  sus  hijos;  podri'a  significar. una
vuelta a la democracia. A esto se referi'a  Lucfa
Hiriart   cuando   sefial6   recientemente   en  la
gira  presidencial   por  Arica,  que   ''de  nuevo,
al  igual  como  en   1973,  el  destino  de  Chile
esta en  manos de las mujer-es''.3
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``Seremos el as de triunfo en el plebiscito''

Lasorganizacionesfemeninasdeapoyoal``sl"
no  han  estado  menos activas.  Dentro de esta
campafia,   el   '`Mujerazo  de   Las  Condes",  el
"Movimiento  lndependiente  Femenino"  o el
"Frente  de  Mujeres  lndependientes" parecie-

ran ser s6lo algunas de  las expresiones de apo-
yo frente al  proximo plebiscito.
El   voluntariado,   por  su   parte,   tambi6n   ha
ocupado  su  puesto y ha comenzado a actuar.
Tal  como  recientemente  lo  sefial6  Mari'a  lsa-
bel   Saenz,   responsable  de  la  Secretari'a   Na-
cion,ai   de  I,a   Mujer,   "las   mujeres  seremos  el
as  de  triunfoen el  plebjscito".4  El  roi. de  es-
tas  organizaciones  sera  especiaimente  impor-
tante,  sobre  todo  si se considera,  §egdn fuen-
tes  of`iciales,  que  mss  de  un  miil6n  de  muje-
res  han  participado  de  sus  actividades  duran-
te estos catorce afios de gobierno  militar.
La  labor  ejercida  por  el  voluntariado  ha  sido
fundamental  para  la  implementaci6n  y  man-
tenci6n  del  regimen dictatorial.  Ha cumplido
una   funci6n   cliente]ista,   de   trabajo  con   la
base,  sirviendo  de  correa  de  transmisi6n  de
pequefias  dadivas  y  beneficios  a  las afiliadas,

~constituy6ndose  en  un verdadero partido po-

I I'tico de gobierno.

La participaci6n de las mujeres en  los Centros
de  Madres,  por ejemplo, no s6lo. ba otorgado
a  sus  socias  beneficios  que  no encuentran en
otras organizaciones,  sino que a trav6s de ella
se  le  ha  dado  a  la  poll'tica  un  nuevo sentido,
enfatizando   las  diferencias   entre   el   mundo
poll'tico   de  hombres  y  el   mundo  apoll'tico,
sano  y  espiritualmente  superior  de  las  muje-
res.
La comunicaci6n con el  poder se ha  hecho en
este  caso  de  mujer  a  mujer  -entre  la  esposa
del presidente y el  resto de las mujeres~, reem-
plazando asl' a  ias  instancias participativas de-
mocraticas,
En   consecuencia,   !as   mujeres   democraticas
enfrentan   hoy   un   enorme   desaf i'o:     unirse
en  una campafia que junto con  impulsar el  fin
del  regimen  militar,  sea  capaz de expresar  los
verdaderos intereses de  las  mujeres.

1.-La  Epoca,11  de diciembre,1987.

2.-La  Epoca, 5 de julio  1987.

3.-EI  Mercurio,  2i    de febrero,1988.

4,-EI  Mercurio,17  de  noviembre,1987.
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EN LOS PAPTIDOS POLITICO
dTambi6n invisibles?

Carolina  Mufioz

Aac:an:,:.#h:S^^d`:^C_OfT^e_I:_O_r:_r,_e_I,_Pdemprzo.Nuestrodl'a.Undl'aenquedeiamosdeseran6nimas
a ;nvisibles y somos recordadas por algunos sectores que-, -; ;-;-;;Ofdr-e;t-r';ir;-suucsa.;:i:;.

i.:n=h/uad°,,``?,!a:1.C°A%anfi.e^r,a^S.dAe^:.,.^"i:`.a_:fas,Pu,:_Ppne.g.?damente...",``al?:madres","a|asquejunto  a...",  "a  las  defensoras de |a Patria..."'. JJai  t]a;tui:-;-:; -r-::-i:,.,i  :r`:Q',:,-.`["u:u„`, :^.I  :..^a:a:A!L.I----._T_-Patria...", "al  basti6n y reserva moral'' al    igual du;i;in`ai;a
Jg,esia).

Por  supuesto  que  este  saludo  puede
ser   mejorado   con    alguna   flor,   un
abrazo,   una  sonrisa  y   tambi6n  por
el   apoyo  que,  inevitablemente,  mu-
chos   hombres  quieren  darnos  cada
vez  que  queremos  hacer  una  salida
a  la cane o  un  acto  ptlbiico.

Pero no pasamos de  los saludos.  Que
son   eso:    "saludos   a   la    bandera",

porque   nadie   asumi6   "nuestras  ta-
reas  "para  que  pudi6ramos celebrar-
nos.   Y   porque,   tambi6n   es  cierto,
los  8  de  marzo se han transformado
en  el  primer  encuentro  del  afio    en-
tre   gobierno   y   oposici6n  para  me-

dir  fuerzas.

Y esto no puede extrafiarnos  (quizas
todavl'a a muchas nos duele)  porque

pareciera que  las  mujeres,  en  la polf-
tica   nacional,   tenemos   muy   poco
que   decir.   En   los  momentos  de  la
movilizaci6n social  -cuando eran las
organizaciones    las   que    hacfan    las
convocatorias  y  asumran  un  rol  po-
lftico-fuimos  "actores".  En  un es-
pacio   ganado   a   punta   de  esfuerzo
logramos  estar  en  la  Asamblea de  la
Civilidad      y   decir   nuestra   palabra
-aunque   no  siempre  nuestras  Pro-

pias demandas-, al  pal's.
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Sin  embargo,  en  la  medida  en  que
los  partidos  comenzaron   a  recupe.
rar  ese  espacio  y  se  requerfa  desu

propuesta   y   su   concertaci6n,   co-
menzamos adesaparecer, al igual  que  I
otros  sectores  sociales   (pobladores,
estudiantes,   campesinos,   trabajado-
res).

No   se   trata   de   hacer   un   discurso
contra    los    partidos    sino    recono-
cer   un   hecho,   las   mujeres   hemos

ganado  un  espacio  ni  una  represen-
tatividad  en  ellos.

Viendo  las  formas  en  que  las  mule
res   participamos   y   los   lugares  que
ocupamos   en   los  partidos  de  opo
sici6n,  es  facil  entenderlo.

En    la    DC,    las   mujeres   tienen   un
Departamento  de la Mujer que cum-
ple funciones de asesorra t6cnica.  La
idea  es  que,  para  evitar  que  se  man-
tenga  una discriminaci6n  hacia ellas,

participen en la estructura  regular del
partido  con  los  mismos  derechos  y
deberes  que  el   resto  de  los  militan-
tes.

La base de  la dirigencia  DC -esto es,
en  la  estructura  de  comunas,  exists
una   mayorfa   de   presidentes   muje-
i-es.   Pero,  cuando  se  sube  en   la  es-
tructura  -esto  es,  en  las  provincias
y  a nivel nacional-la situaci6n Gam-
bia   radicalmente.    Finalmente,  en  el
Consejo   Nacional   (6rgano  parecido
a  los  comit6s  centrales  de  los  parti-
dos  de  izquierda)  hoy  s6lo  dos  mu-

jeres entre veinte integrantes.

En   el   PS  Ndfiez,   las  mujeres  estan
organizadas en  la  Federaci6n de  Mu-

jeres Socialistas. Su trabajo ha estado
orientado a articular las demandas de
las  mujeresde di§tintos se.ctores.  Hay

gran  capacidad  de  reflexi6n  y  pro-
puesta  polftica,  as/  como de  investi-
gaci6n.  Sin embargo, en el  momento
de   las   decisiones   polfticas  ellas  no
cuentan,  porque  la  FMS  solo  tiene
derecho a voz en el  Comit6 Central.
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Su negativa al  derecho a voto en este   te  de  mujeres,  segdn  nos  declaro  .a-
organismo   se   debe   a   que   Si   se   les    secretario  general,   Vfctor  BarruE:=
otorga,    igual   cosa   deberl'a   hacerse    Enestemomento,sin embargo,  la a
con   trabajadores,    pobladores   jove-tuaci6nes radicalmente opuesta,  Ta,~
nes,   etc.                                                                 solo  un quince porciento de  la in+

tancia  son   mujeres...   En   el   Com  =€
En   el   Partido   Padical  Silva  Cimma  : Central  hay  8  entre  los 42  integ.ra~

!as  mujeres  tambi6n   tienen   una  or-    tes  y en  la  Comisi6n polftica,  nine--

ganizaci6n   nacional.   En   el   Consejo    na.     En  el  Pleno  que  se  hizo  a  f I-¥
Ejecutivo   Nacional.   GEN,   hay  s6lo    del  afio  pasado,  que cont6 con d€'g
dos  mujeres  entre  los  quince  miem-, gados   de   todo   el   pals,   de   los 12:
bros.  A  ellas  se  agrega  la  mujer  que  ,  participantes  que  asistieron,  solo  .£
representa   a   la   organizaci6n   feme-    eran  mujeres.
nina  del   PR.   En  la  comisi6n  polfti-
ca,   por  su  parte,  de  los  once  inte-    En el  PS Almavda, el  treinta o tre -.

grantes,  apenas  dos  son   mujeres.         ta  y  cinco  porciento de  los milita--
tes    son    mujeres.    EHas    tienen    lm

EI  MAPU  era un  partido  basicamen-    Departamento  Nacional,   organisTT€



adjunto   al  Comit6  C?ntral  que  en-
trega  a  6ste  las propuestas de pol/ti-
Gas para el  sector.

En  este  Departamento  tambi6n  hay
hombres  ya  que,  se  explic6,  con  su
presencia  se  pretende  evitar  que  las
mujeres constituyan  un  ''apartheid"
dentro de  la estructura partidaria. In-
cluso,  en  el   Encuentro  de  la  Mujer
Socialista,  de  fines  del  87,  se  cont6
con  una presencia  masculina de  alre-
dedor del  diez por ciento.

En  cuanto  al  Partido Comunista,  no
hay   informaci6n.   En   los  hechos,  se

puede comprobar que hay mss voce-
ras pdblicas de ese partido que voce-
ros,   pero  eso   no  significa  nada  res-

pecto de su  realidad  interna.

Tampoco    hay   informaci6n   oficial
respecto  a  c6mo,  d6nde  y  en   qu.6,
Ias  mujeres participan  internamente,
ni cuantas mujeres hay en  las  instan-
cias   de   decision   partidaria  tanto  a
nivel  nacional  como  regional.

En  definitiva,  en  los partidos,  Ia po-
lftica   sigue   siendo   '`un   asunto   de
hombres".

Esto  qued6  demostrado  en  los  pro-

gramas  o proyectos de gobierno que

distintos  partidos  han  entregado  al
pars.   Cuando  se  menciona  a  la  mu-
jer,   por  ejemplo,  en   los  programas
de    seis    partidos    (DC,    PADENA,
USOPO,   uni6n   Liberal    Pepdblica-
na, Social  Democracia y Partido Hu-
manista)  se  nos  mete  en  un  mismo
saco  con  los  j6venes,  Ios  ancianos y
los mss postergados del  pars.

La   dnica   propuesta   especl'fica   que
se  hace    es   que   se   mejore   n'uestra
condici6n,  en 'el 'campo  de  la  legisla-
ci6n,  dada  la clara discriminaci6n de
la cual  somos objeto.

Porcierto que, de acuerdo a la infor-
maci6n   oficial   que   recogf,   las  mu-

jeres no fueron consultadas  respecto
de sus demandas y propuestas.„

{En  qu6  estaremos  el  proximo  8de
marzo?

Nota:   EI  400/o  de  la  directiva del
Partido  Humanista  esta compuesto

por   mujeres  que,  ademas,  consti-
tuye  el  500/o  del  total  de  sus  afi-
l iados.

Todos   los  datos  entregados  correspon-
den  a  entrevistas  sostenidas  con  los  m5-
ximos  dirigentes  de  los  partidos  mencio-
nados.

DEL   DICHO  AL   HECHO...

EI   Partido  por   la  Democracia,  en  su  declarar
ci6n  de  principios expresa:  "E/ PPoprapug-
na  la  eliminaci6n  de todo tipo de discrimina-
ci6n_,  _sea  esta  de  car6cter  etnico,  religioso  o
so.cial..  En  tal  sentido,  el  PPD  declara  que  lu-
char6  especialmente  hoy  todos  los  derechos
de  la  muier  en  la  sociedad  chilena''.

Sin  embargo,  en  la  Directiva  Central  del  Par-
tido, maximo 6rgano de decision,  no hay nin-
guna  mujer.  Y  de  los 29 vocales que se  desig~
naron   (€c6mo  y  por  qua? )  s6lo   8    fueron
mujeres.

de  Diana BaLznovich

Bdsquedes
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Tag delnandas
de Tag .

Hut
Natacha   Molina

Es  un  hecho  que  las  muieres  en  esta  d6cada  se  han  vuelto  m6s  demandantes  tanto  en  Chile
como  en§  g!  resto  de  A.L.  En cierto modo, lo que se ha llamado el surgimiento de una demanda
espec.I'ficamente  femenina,  manifiesta  la  acumulaci6n  de frustrac.Iones y p6rdidas provenientes
de  tiempos  y  oposiciones  diversi3s,  unidas  hoy  por  la  profundidad  de la exclusi6n que  muieres
y hombres vi#er+I en este peri'odo.

Si  algo  une  al conjunto multideterminado de
demandas,   parece  ser  el  hecho  de  que,en ca-
da  espacio  y  ante cada  problema,  las mujeres
tienen  `'algo"  que  decir  y  6se  algo se vincula
mss a  lo vivencial cotidiano que a  lo  ideol6gi-
co-doctrinario,  y  no  por ello  deja  de  ser po-
ll'tico,  o   mejor  dicho,  comienza  a  ser  politi-
co  de  una  manera  diferente.

A este hecho se  le  ha  llamado de diversas ma-
neras:  despertar  de  mujeres,  feminizaci6n de
la   politica,   transformaci6n   de    las   mujeres
en   actoras   politicas;  construcci6n  de  movi-
miento  social  de  mujeres, etc.  segdn c6mo se
interprete y se evalde su  proyecci6n  futura.

Las interpretaciones van desde afirmar que tal
proceso  es  un  eco  de  la  modernidad  social  y
de  las  contradicciones  que  6sta  genera  en  la
posici6n  tradicional de  la  mujer,  hasta versio-
nes mss protag6nicas, donde la mayor expresi-
vidad  femenina  es  atribuida  a  la  luchade  las
mujeres  para  constituirseen  el  acontecer  na-
cional  como nuevo sujeto pol I'tico.  La  prime-
ra,  riiega  en  las  mujeres  su  derecho  a  consti-
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tuirse  como  cultura,  en el  sentido  de capaci-
dad  creadora  para transformar  la realidad; en
las segundas, en cambio, esa capacidad apare-
ce descontextualizada y tiende a sobrevalorar
las  potencialidades  de  creaci6n  de  una  con-
ciencia  politica  femenina  a   partir  de   las  di-
versas  formas  en  que  se  expresa  la  identidad
de g6nero en  la actualidad.

En  cuanto  a  la  proyecci6n  de  este  proceso,
se   albergan   variadas   expectativas.    Una   de
ellas  -por  cierto  no  la  dnica-es  que  las de-
mandas de  mujeres, puestas hoy en  la  restrin -
gida  arena  pdblica,  podri'an  contener grandes
potencialidades para  un cambio en  las formas
de  organizaci6n  y convivencia social  en  tiem-
pos de democracia.

Tal   expectativa   descansa   en   la   idea  que   !a
crisis  nacional  genera  condiciones  favorables
para  una   redefinici6n  del   papel  de  la  mujer
en  la  sociedad.  En  esta  idea  se  conjugan  por
lo  menos tres elementos:

1)  La   '`p!asticidad  social"  que  ofrece  ia  pro-
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fundidad  de  la  crisis,  en  tanto  abre  espacios
poll'ticos  para  la  expresi6n  de  nuevos temas
y   nuevos  actores  sociales.   Para  las  mujeres,
esto   ha  acercado  la  posibilidad  de  politizar
problemas considerados desde siempre como
dominio  de  la  cultura,  la biologl'a o  la  moral,
tales   como   por   ejemplo   la   maternidad,   la
sexualidad,   la   socializaci6n,   el   matrimonio,
etc.

2) El  papel  protag6nico  jugado  por  las muje-
res  en  la  defensa  de  la  vida,  la  sobrevivencia
y la recuperaci6n democratica.

3)  La  ruptura  del  esquema  tradicional  padre
proveedor y  madre  duefia  de  casa que, tanto
per  la  crisis  y  reorientaci6n  de  la  economl'a,
;-I-+jmo  por  efecto de  los procesos de  moderni-
dad y desarrollo en el comportamiento repro-
ductivo,  han  significado un  mayor cuestiona-
miento  de  las  mujeres  a  las  limitaciones  del
rol  que  se  les  asigna  en  la  familia  y  la  socie-
dad.

Estos  efectos,  cuyas  historias,  relaciones  y
modos  de  incidir  en  la  opinion  ptiblica  son,
por   cierto,   desiguales,   se   combinan  favora-
blemente  para  potenciar el  desarrollo de una
mayor  expresividad  social  en   las  mujeres  y,
por  lo tanto, de una demanda especl'ficamen-
te  femenina,  lo  que  ha  despertado  el  inter6s
de  actores  y  organizaciones  poli'ticas  por  los
problemas  de  las  mujeres  y,  en  el  caso  de  la
oposici6n,  por las potencialidades democrati-
cas contenidas en ella.

Sin  embargo,  se  sabe  que  esa  potencialidad
es  lo  que  es:  una posibilidad entre otras; y ni
siquiera la  mss probable en  la  medida en que:

a)  existe  una  tendencia  hist6rica  que  con fir-
rna  tanto  una  mayor  inclinaci6n de  las muje-
res   a   las   posiciones   mss  conservadoras  en
po]I'tica,  como   un.desihter6s  por  los  asuntds
pdblicos ciudadanos;

b) el pro{agonismo femenino se manifesto tarn-
bi6n  en  otras  6pocas  en  defensa  de  la  tradi-
ci6n  y  el  orden,  lo  cual  pone  de  manifiesto
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Ia  capacidad  de acci6n pdblica de las mujeres
cuando  se  amenaza  su  estabilidad. cotidiana,
independientemente de si 6sta es o no real;

c) en  las  demandas surgidas  como  respuestas
al   autoritarismo  estan  contenidas  reivindica-
ciones,   necesidades   e   intereses   desiguales e
incluso  contradictorios  entre  si  respecto  a  la
posici6n y papel de la mujer en  la sociedad.  En
tal   sentido,  Ia  convergencia  democratica  de
hoy, dice poco sobre su proyecci6n futura;

d) tomadas en  conjunto, esas demandas se  en-
frentan a una pol i'tica de gobierno que tiende
a reforzar activamente la  ''tradici6n femenina"
en  las  mujeres.  Tal  poli'tica,  ademas de tener
a  su  favor  recursos,  poder  y  respaldo ideol6-
gico, es coherente perfectamente con el  modo
de  sentir  y  de  pensar  del  grueso  de  la pobla~
ci6n, sean  hombres o  mujeres.

En   si'ntesis,   por   una  parte   las  mujeres  em-

piezan  a  existir por fin  para  la  poll'tica y,  por
la  otra,  se  constata  que  esa  existencia,  pro-
yectada  masivamente  como comportamiento
poll'tico,  en  tanto  se  mantenga atada a  la trace
dici6n   cultural   es  finalmente  funcionai   a   la
persistencia  del  orden  instituido.

Todo  esto  pone  a  las  6lites  poll'ticas  ante  el
desaf l'o  de  buscar  f6rmulas  para  ampliar  los
contenidos   del   consenso   democra'tico   que,
en este caso, significa  responder de alguna  ma-
nera  a  la  demanda  de  las  mujeres.  Y a  las or-
ganizaciones  de  mujeres,  ante  la  necesidad de
recoger  y  proyectar  una  identidad  pol.{tica  a
partir  del  g6nero,  con  toda   la  diversidad  de
intereses, demandas y necesidades surgidas  en
este  dltimo  tiempo,  no  para alterar o reducir
su  hetegoneneidad,  sino  para  disefiar estrate-
gias  de  acci6n que permitan  proyectar politi-
camente  la  fuerza social que hoy emerge des-
de  las  distintas  vertientes  del  movimiento de
mujeres.

Este  texto  forma  parte  del  area,  "Posici6n  de  la  mujer",
del  proyecto '`Propuestas polfticas y aspiraciones de la pobla-
ci6n", de FLACSO-Santiago.



MUJER  Y   DIFERENCIA
Nelly  Richard

El  femin.ismo hist6rico parte de la siguiente demostraci6n:  el  rol  de la muier ha sido. inferioriza-
do   baio   mdltiples  for-mas  de  dominaci6n  hist6rica,  cultural  y  social,  que  tr_apaian  coa?tiva-
ment5 para reforzar la ideologl'a patriarcal. Se debe entonces ana!izar y combalir los apecaris.in?:
de exblotaci6n  sexual  que  i-nstaura  el  patriarcado, parti?ndo  de  ura  tpm.a  de conci?n.cia  i?di.-
vidu;I  y  colectivdque -promueva  la  lucha  emancipatoria  contra  las distintas  gram6ticas de la
opresi6n masculina.



MUJER  Y DIFERENCIA

Ese  primer  Feminismo  hist6rico  (a  la  Millet
o a la Beauvoir, para nombrarlo de alguna ma-
nera)   es   un   Feminismo  de   la  igualdad:per.
sigue  la  supresi6n de las injusticias cometidas
por  un  sistema  de  discriminaci6n  sexual  en
contra  de  la mujer, y la simultanea conquista
de los derechos negados o postergados bor di-
cho  sistema.   Este   primer   Feminismo  busca
principalmente  rectificar  la  desfavorabilidad
de  las  condiciones que  perjudican a la mujer
-reparar   fallas   y   compensar   desventajas-
hasta  que  ella  logre  homologarse  al  modelo
masculino en  balanceada  simetrl'a.
Este.  p'rimer  F.erf`inismo,  para  el  cual el  hom-
bre  sigue  actuando  coma  patr6n  comparati-
vo,   no   pone   radicalmente   en   cuesti6n  los
fundamentos-socio-simb6licos  o  ideol6giccL
culturales  del  discurso de  la  opresi6n:  busca
corregir sus defectos  mss que desmontar sus
efectos. El sistemade competencia masculino-
femenino y su estructura de poder son interro-
gados en  su  regulaci6n  (es decir:  en  la aplica-
ci6n   -juzgada  desigual-  de  sus  beneficios)
pero no en  la 16gica de identidad que articula
S`u  sistematicidad  y  coherencia.   Desarticular
'e..sa  16gica sera  tarea  po;terior de un segundo
Feminismo ya no simplemente reivindicativo:
de  un  Feminismo que  ya  no  s6lo reclame  la
igualdad,  sino proclame la diferencia.

Del   materialismo  cri'tico

El  estallido  del  Mayo 68 frances precipita una
serie  de  discursos  hacia  la  autoreformulaci6n
de  sus  nexos -llamense saber/ideologi'a o teo-
ri'a/militancia-con  la  pragmatica  social y po-
li'tica.   Se  complejiza  el  analisis  de  las  interre,
laciones   de    poder,    desplazandose   ramifica+
damente  desde   los  aparatos  de  Estado  y  las
macroinstituciones, |hacia  el  microtejido  de  lai

¥jj8:::t+#:,n:;eapaasrcma:sd:,¥sajcna:::i:u'cat:iaTsedn:I
explotaci6n  (por  ejemplp,   la  lucha de  clases)
sino  tambien  §u  textura  horizontal:  Ia que se
despliega  en  torno   a   las  contradicciones  de
sexo que atraviesan  la subjetividad social.

EI   Neofeminismo  aprende  a  desconstruir  la
frontera  que  la  ideologl'a  masculina  ha  pre-
meditado  como  trazado  entre  lo  `'pdblico"
(producci6n  y  sociedad)   y  lo  `'privado"  (re-
producci6n  y  familia)  y,  junto  con  seguir  la
pelea en  las plataformas de reivindicaci6h so-
cial  (aborto,  contracepci6n,  nivelamiento  de
los  salarios,   etc.)   afina  su  mirada  hacia  los
engranajes de discurso§ y representaciones do-
minantes que  arman  el  juego  de interrelacio-
nes simb6licas  entre sujeto,  lenguaje e identi-
dad.

Este  nuevo  Feminismo  nominalmente recon-
vertido en "Movimiento de las Mujeres" surge
muy  compenetrado  de   los  aportes  te6ricos
rea]izados en  el campo del  pensamiento fran-
ces   contempofaneo.   Recoge  de  sus  figuras
los  instrumentos  para  forjar  un  materialismo
cri'tico destinado al analisis de la trama discur-
Siva  que  ideologiza  los mensajes de la cultura
dominante de corte  patriarcal.  Nada mss ale-
jado  -en  ese sentido- de  las deforma.clones
esencialisfas   del   feminismo   anglosaj6n   que
pretende tematizar  lo femenino como conte-
nido   de   identidad:   como   `'verdad"   oculta
o  develada  de   una  femineidad  reprimida  o
emancipada.    Por   contrario,    las   feministas
francesas buscan  descrifrar  las marcas -socia-
lizadas,  culturalizadas-  de inscripci6n del yo
en las dinamicas de subjetivaci6n condiciona-
das por las determinantes de sexo y g6nero.

La  reflexi6n  de  Foucault -que concierne los
mecanismos de control y disciplinamiento so-
ciales que  regulan el ejercicio de los saberes-
poderes  y su  cadena  micropoll'tica  de some-
timientos y resistencias, le sera dtil  al  Feminis-
mo  para  concertar  estrategias  regionales  de
"insurrecci6n  de  los  conocimientos subyuga-

dos" que  pacten  nuevas alianzas entre conte-
nidos residuales y formaciones emergentes.

En  cuanto a  Derrida,  sin duda el mejor apro-
vechado  por  las feministas,  su  filosof l'a  de la
"desconstrucci6n"  no  s6lo desarma  el  cerco

idealista de  la  metaf isica.  Tambi6n  denuncia



el  orden  binario de identidad en cuya cadena
de  oposiciones  el  metadiscurso  filos6ficoha
atrapado el sujeto: cadena que legitima la sub-
alternidad de la mujer como parte del sistema
de dicotomizaciones masculinas -a pretensich
universal-que  la ubica   por el lado  (inferior)
de  la  naturaleza,  mientras el hombre se auto-
asigna el  privilegio de ocuparel  lado  (superior)
de la cultura y de la sociedad.

Pero  ha sido  la  obra  de  Lacan la mas amplia-
mente debatida por el Feminismo. Ocupando
el  texto freudiano como  corpus de  relectura
cri'tica,  Lacan  elabora  una teorl'a del  incons-
ciente a paradigma nuevamente masculino:  la
mujer es el  doble incompleto y fracasado de
hombre  postulado  como a priori  de  la repreJ
sentaci6n  sexual.   Y  esta  representaci6n  se.
guir.i-;obredater-ininada  por la insignia falica:"EI   Falo  es  el   Significante  Trascendental'`

(cito  a   Lacan)  que define  toda  una  axioma-
tica  sexual  ligad'a  a  la  Castraci6n  como  si'm-
bolo  de  la  Falta, .La  figura  lacaniana del  pa-
dre   -representante   de   la   Ley-  eregira  su
masculinidad  sobre  la base de una censura de
lo  femenino-materno,   ejemplificando  asi  el
reperto   naturaleza/cultura  en   la  oposici6n:
mujer (materia y deseo) /hombre (concepto y
represi6n).

Las discusiones  feministas  en  torno  a  la  teo-
ria  lacaniana  y al desmontaje del aparato psi-
coanall'tico  como  c6mplice de  toda  una  cul-
tura faloc6ntrica, daran lugar a dos importan~
tes  tentativas:   la   primera  de  reformulaci6n
de  un  inconsciente femenino  a estructura di-
ferenciada (es la propuesta a  Luce  lrigaray), y
la segunda  de  teorizaci6n  de  un  sujeto  a   di-
namica  transse'mi6tica (es la propuesta de Ju-
lia  Kristeva).

Estas dos  tendencias  sefialan  sin  duda  ias  di-
recciones  mss ambiciosas  y  convincentes del
actual  campo  te6rico  generado  por  mujeres
sobre la  mujer.

Al  desmontaje  de  los  c6digos

ES,precisamente dentro de este contexto post-

estructuraliste o '`d-esconstruccionista" coma
dicen   los  norteamericanos,  que  se  elaboran
las  propuestas neofeministas;  propuestas que
tienden a desequilibrar el  modelo  de  autore-
presentaci6n  masculina  -desde  lo femenino
como   pivote  simb6lico-  y  a  interrogar  sus
emblemas  de  poder  y  autoridad.

Estas  propuestas son por lo tanto sincr6nicas
a  la  serie  de  transformaciones  que  definen
el   corte  postmqdernista.   Las  interseccidnes
mss creativas entre  un  discurso  y otro (el fe-
minista  y el  postmodernista) se producen -a
mi  entender-a nivel de lo que se ha llamado
'`cri'tica de !a represe'ntaci6n", cuyos alcances

poli'ticos   pareciesen   ser   comunes   a   ambos
programas.

La  crl'tica  de  la  representaci6n  parte  de  un
supuesto:   la  realidad  no  es  inmediatez  (pre-
sencia pura) sinoartificio de construcci6n.  No
es un dato natural sino un efecto de significaL
cibn.  Es  la  resultante de  un  proceso  concep-
`tualizador que  -pera  poder designarlo-seg-
menta  lo  re+al  en nombres y categorfas.  A ese
sistema de signos y convenciones que  moldea
la  percepci6n  y simboliza  lo  real  acorde con
los  registros  hist6r'icos  de   la  cultura,   se   le
llama ``representaci6n".

La  cri'tica de esta  ''representaci6n"  pasa por
el desmontaje de los c6digos de estructuraci6n
material  y simb6lica del sentido:  opera sobre
las  formas  de  reglamentaci6n   social   de  los
mensajes  que  norman  la  comprensi6n  de  lo
real  en  funci6n  de  las dominantes  de  signifi-
caci6n trazadas por la ideologi'a. De ah i que el
neofeminismo  mss  radical  -a  nivel  sea  de  la
teori'a literaria, sea de la producci6n artl'stica,
sea de la cri'tica social-concentra su atenci6n
en  las  t6cnicas  discursivas  y  soportes  institu-
cionales de  fabricaci6n  y  circulaci6n del sen-
tido:  son  precisamente estas t6cnicas y sopor-
tes  los que  materialmente  vehiculan las ideo-
logl'as,  e  i~nstrumentan  los  procesos  de  signi-
ficaci6n  y  comunicaci6n  dominantes.  Dichos
procesos a su  vez  condicionan un determina-
do formato de subjetividad social, que se tra-
duce en representaciones de clase o sexo.



Una teoria feminista empefiada en cuestionar
el  entramado  ideol6gico de las representacio-
hes de  poder dictadas  por  el  modelo patriar-
cal,   no   pue.de  sino  detenerse   a  analizar  en
detalle  -microinstitucional-  c6mo el discur-
so  de   la   cultura  dominante   va   codificandQ
los  lugares  y funciones que debera ocupar en
su  interior  el  sujeto  funcional  a  su  dominio.
Cualquier pregunta referida al  rol de la mujer
en  el  universo de la producci6n simb6lica de-
be en consecuencia necesariamente,  pasar po.r
uria  reflexi6n  sobre  la  red  relacional  y  posl-
cional  de  los efectos de subjetividad que dis-
tribuyen, y controlan las ideologi'as: £qui6n ha
bla  diciendo  "yo''  y  dirigi6ndose  a  qui6n  en
la  cadena  virtual  de  los  destinatarios;  desde
qu6  lugar  -ratificador  o  cuestionante-  del
sistema de  representaci6n dominante; de qu6
manera  -activa  o  pasiva-  me  inserto  en  el
proceso  de   producci6n  y  comunicaci6n  so-
ciales  del  sentido,  y  c6mo  transcribo  en  61
el registro de mis opresiones?

Y   la   desconstrucci6n

Lo que  el  postmodernismo  llama  "cri'tica de
la  representaci6n"  -y  que constituye un  ins-
trumento vital para las feministas dedicadas al
enjuiciamiento de  los presupuestos masculinos
de   la  cultura  hegem6nica-posibilita  precisa-
mente  este  tipo  de  preguntas.

Lag te6ricas a artistas feministas  inscritas  en
el  campo  postmodernista no estan preocupa-
das de  construir  un  nuevo  modelo  de identi-
dad  femenina,  (con valor fijo contenido esta-
ble  o  positividad  definida),  ya  que  dicha  ta-
rea seguirl'a asdciando su  proyecto  al  de una
moderhidad  confiada  en   las  esencias-verda-
des.   Se  aplican   mas  bien  a  desconstruir las
imagenes de femineidad  que el discurso de la
representaci6n  ha  ido  patriarcalizando:   des-
conjugan  para  ello sus marcas o trazos social-

mente  impresos  en  el  espacio  comunicativo,
poniendo  asl'  en evidencia  los supuestos miti-
ficadores y enajenadores del aparato de enun-
ciaci6n  masculino-dominante.

Si  la  modernidad -y tambi6n el  primer femi-
nismo emancipatorio y reivindicativo-se ocu-
paba de identidades (en el sentido -e.xpli'cito
o  impll'cito-de  una  ``esencia femenina''), el
Neo  feminismo  de  la  postmodernidad  ref le-
xiona  no  sobre  la interioridad femenina, sino
sobre  la  exterioridad  social  de  los  juegos  de
miradas-espejos que  traman  el  artif icio de re-
presentaciones  sexuales hoy desencializantes.
Es en  ese  sentido que Baudrillard -el  te6rico
del   "simulacro''-  insistira  en   la  femineidad
post-moderna como ``principio de  incertidum-
bre":  como  antiverdad,  estrategia  de  las apadr
riencias,  enmascaramiento  de  los  signos en  la
teatralizaci6n del  sentido.

Mientras  el  cuerpo-sexo masculino obedece a
un   "principio   de  realidad",  el  cuerpo-signo
femenino  escapa  a  ese  principio y  reina en el
dominio de lo simb6lico:  solo la ``seducci6n"
(lo  femenino  como  seducci6n)  se  opone  ra-
dicalmente  a  la  anatomia como destino".  De
ahl' la critica de  Baudrillard al  feminismo que
vuelve  a  teorizar  a la mujer como verdad, sea
del  cuerpo-explotaci6n  sea  del cuerpo.libera-
ci6n, ya que su  privilegio consistia en ~mansa-
mente-  no  ser  nunca  ni  literal  ni verdadera:
en ser un puro artificio disimulatorio y recon-1-

version  par6dica del sentido.

El  texto  corresponds  a  un  fragmento
de  una  ponencia

I-I     1,,\,\,    +,`-'  -__r  _

presentada  en  el  Seminario  ."Modemismo  y  Postmoder-
nismo.   Un   debate  en   curso",   mayoiulio   1987,   en   el
lnstituto   Chileno-Frances,   en   Santiago.
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Y   A   PROPOSITO

"Junto  con  esos  i6venes, y  adem6s del simbolo de la iuventud, habrl'a que traer ac6 el simbolo .,

de /a muier. Porque en 6stos 10 afios, amen de las cosas que han ocurrido aqu i', han ocurrido co-
sas  afuera,  y  me  parece  que  sl'  ha  emergido  un  elemento  importante  de comprender, es esta
toma de conciencia en cuanto a  lo que significa la`situaci6n de la muier, en cuanto a  la margina-
ci6n  que  ha  tenido  en  general  del sistema poli'tico chileno.  La discriminaci6n que ha tenido en
el trabaio:  la discriminaci6n  legal  y educacional.

En  consecuencia, si  estamos queriendo  iniciar  un  proceso de reconstrucci6n de la sociedad, yo
me  pregunto  fpor  qu6  no  iniciarlo  simult6neamente  con  un  proceso  de  incorporaci6n  de este
sector  que  en  el  pasado  ha  ocupado  un  segundo  rango?   Si  estamos de acuerdo  con  este diag-
n6stico  cuando  hablamos  del  rol  de  la  muier, su  incorporaci6n  al  proceso  de  reconstrucci6n
debe ser el reconocimiento de una realidad que queremos tomar desde el  inicio''.

Ricardo Lagos en:  "Chile:  los grandes temas y tareas
de la reconstrucci6n''. Teatro La Comedia,  Santiago,
diciembre  1983.

ii-LLLL-i-
MAS   ALLA   DEL   NIH!LISMO

La  rebeli6n  es  el  movimiento mismo de la vi-
da  y  no  se  puede  negarla  sin  renunciar  a  vi-
vir.  Una  y  otra  vez,  su  grito  m6s  puro  hace
que  se  levante  un ser. Por lo tanto, es amor y
fecundidad  o  no  es  nada.   La  revoluci6n  sin
honor, la revoluci6n del c6lculo que, prefirien-
do  un  hombre abstracto  al  hombre de carne,
niega  al  ser  tantas  veces  como  es  necesario,

pone  precisamente  al  resentimiento  en  lugar
del  amor.  Tan  pronto  como la rebeli6n, olvi-
dando su orl'genes generosos, se deia contami-
nar  por  el  resentimiento,  niega  la  vida, corre
a   la   destrucci6n   y   hace  que  se   levante   la
G©horte  burlona de sus pequefios rebeldes, si-
mientes de esclavos, que hov acaban ofreci6n-
dose, en todos los mercados de Europa, a cual-
quier  servidumbre.  No  es va rebeli6n  ni revo-
luci6n,  sino rencor y tiranl'a.  Entonces, cuan-
do la revoluci6n,en nombre del poder y de la
hl.storia  se  corivierte en  ese  mecanismo  mor-
tlSfero y desmesurado, se hace sagrada una nue-
va   rebeli6n  en  nombre  de  la  mesura  y  de  la
vida.   Nos  encontramos  en  este  extremo.  Al
t6rmino   de   estas   tinieblas,  es  inevitable  s.In
embargo  una  luz, que  ya adivinamos y por la
cual   bastard  que  luchemos  para  que  exista.
M6s  all6  del  nihilismo, todos  nosotros,  entre
las ruinas,  preparamos  un renacimiento. Pero
muy pocos lo saben.

Albert Camus

El hombre rebelde (Alianza Ed.); L`home revoltat (Ed.  Laia).
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Ios  movimientos feministas se  han  visto  enfrentados     desde   s.Iempre    a  la   pregunta
sobreel  modode   intervenci6n   sobre   la   sociedad.   La   lentitud   e   invisibilidad   de   la   lucha
extraparlamentaria    conducen  habitualmente  a  las  feministas_a  tLra.tar  de ocupar  los terrpnos
de  I;poll'ticageneral.  De  hecho,   la   ausencia   de     an6lisis    feminista    sobre    las   relaciones
existentes  entre  estos  dos`  modos     de    intervenci6n     social   lleva   a   menudc   a   retomar,
ligeramente  feminizadas,  las  pr6cticas  poll'ticas     tradicionales.

Las   feministas   de   comienzos   del   siglo   XX
desarrollaron  su  acci6n  en  el  dominio  de  la
poli`tica  general:  derecho  a  voto,  legislaci6n,
etc.   Por   el   contrario,  el   MLF*   de   losafios
70,   afirmando   claramente   el   cara'cter  alta-
mente  poli'tico  de  sus  intervenciones,  se  ex-
pres6  desde  el   comienzo  en  el  terreno  de  la
opresi6n   especi'fica   de   las  mujeres:   aborto,
violaci6n,   salud,  educaci6n,  cultura,  etc.,  re-
chazando  toda  forma  de  intervenci6n  (salvo
la cri'tica)  en el  ambito del  mundo  poll'tico.

Sin   embargo,   la   cuesti6n   de   las   relaciones
entre   la   poll'tica   general   y   lucha   contra   la
opresi6n   especi'fica   no   esta  atln   resuelta,  y
los  deseos  de  aquellas  que  quisieran  "ser  al
fin  capaces  de  hacer  poli'tica",  siguen  preo-
cupando   a  muchas  feministas  cada  vez  que
acontece  un  hecho  importante en  la vida po-
ll,tica.

Habiendo  tratado  de  resolver  personalmente
esta  contradicci6n,  militando  tanto en el  Mo-
vimiento   Feminista   como   en   una  organiza-
ci6n  poli'tica,  y  habiendo  llegado al  resultado
inverso  y  sin  embargo   16gico   (como  el   mo-
vimiento  es  el  que  tiende  a  encargarse de  las
tareas  "especl'ficas",   mientras  que  la  organi-
zaci6n  acapara  las  tareas  "poll'ticas   ,  !a  con-
tradicci6n  aumenta  en  vez  de disminuir),  me
pregunto    desde    hace   un   tiempo   sobre   el
contenido  de  esta  relaci6n  contradictoria  (o
que   al   menos  que  se   manifiesta  asi'en nues-
tras  practicas),  entre  la  lucha  en  un  dominio
particular   (en  este  caso,   ia  opresi6n  de   las
mujeres)  y  la  poll'tica  general,   £Qu6  concep~
ci6n tenemos del  movimiento feminista,  de su
naturaleza,  de  sus  objetivos,  de  sus  vl'nculos
con el  conjunto de  las mujeres?   £Qu6 concep-,

ci6n de  la poll'tica transmitimos cuando cons-
tatamos  una  distancia,   un  desacomodo,  una
discontinuidad  entre  la  lucha  contra  la opre-
si6n  y  la  poll'tica?    £Qu6tipodepuentestra-
tamos  de  establecer  entre  ambas?    £De  qu6
totalitarismos somos  portadoras  cuando  pre-
tendemos  que  el  feminismo  es.una visi6n de!
mundo y que "nos faltan estrategias"?

Este  cuestionamiento  no  es  sencillo  ya  que
no  es  s6lo  ``la  relaci6n  de  las  mujeres  con  la

poli'tica"   la  que  es  problematica;  lo  es  la  de
los  hombres,  y  tambi6n  la  poll'tica en.sl'  mis-
rna,  tal  como las definen tanto nuestras pra.ci
ticas  como  el  trasfondo  ideol6gico  comdn al
cor`junto del  cuerpo social.  Esto exige revisar
los  conceptos  que  utilizamos  y  sospechar  de
las   evidencias   con   las  que  funcio`namos;  es
decir,  es  preciso  interrogar  una  cultura  poli'-
tica   de   la   cual   somos   herederas   y   que   ha
moldeado  hasta  nuestros  propios  inconscien-
tes.

La   Poli'tica   en   cuesti6n
Una   de  las  principales  luchas  ideol6gicas  IIe-
vadas por el  Movimiento desde sus inicios,  ha
sido ampliar  la definici6n de  la  poli'tica de  mo-
do   de   integrar  all!'  la  reivindicaci6n  feminls-
ta.   Sin  duda  esto  se  explica  facilmente  por
la  posici6n marginal  donde 6stas eran anterior-
mente  relegadas,  y  por  la  voluntad  de  las fe-
ministas  para  que  sean  reconocidas    en  toda
su  amplitud.

La cri'tica  hecha a la pol l'tica desde este  marco
de  referencia  en  el  sentido  de  no  ser  '`sufi-
cientemente   exhaustiva",  signific6  entonces
*MLF,     Movimiento    de     Liberacidn    de    las    Mujeres    de

Francia.
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agregar` terrenos  o  ambitos  que  tradicional-
mente  estan  fuera  de su area de competencia
y poder decir '`esto tambi6n es poll'tica''.
Pero  el   resultado  lleva  en  si'  la  marca  de  la
ambiguedad  inicial,  ya  que una vez que se ha
revisado  todo  lo  que  el  concepto  de politica
no  ha  integrado  anteriormente,  se  habra  de-
mostrado  que  '`todo  es  poli'tica".  Y,  sin em-
bargo,  no se ha tocado ``La  Poll'tica''.

La  prueba  es  que  para  reconocernos  en  ese
territorio,  hemos  debido  introducir  una nue-
va distinci6n  (especi'fica y general) que sefiala
que  adn  cuando  el  campo de  la clef inici6n  ha
sido   ampliado,   su   m6dula  se  ha   mantenido
intacta.  Esta  orientaci6n  nos  condujo  por  lo
tanto  a  un  impasse:  ampliar  el territorio con
el  objeto de conquistar all 1' una  parcela donde
poder  instalarse,  sin duda fue necesario;  pero
hoy ya no basta.

Veamos  primero  lo  que  significa  esta  distin-
ci6n  que  corrientemente  hacemos  entre "ser
poll'tica'    y  `'hacer  poli'tica''.  Desde  fines  de
los  afros  60,  el  surgimiento  de  un  movimien-
to  feminista  internacional  fue,  en verdad,  un
hecho politico: su constituci6n oblig6 a otros
grupos  sociales  a  tomar  posici6n  en  relaci6n
a  61;  transform6  el  juego  de  alianzas  sociales
y   poll'ticas   precedentes   (principalmente   en
relaci6n  a  la  cuesti6n  del aborto)  y  modific6
la  vision  dominante  del   mundo,  entre  otras
Cosas.

£Por  qu6  esto  no  nos basta?   £Por qu6 es ne-
cesario que ademas este movimiento  haga  po-
!l'tica?    £Y  qu6  implicarfa  ello?    Esto  quiere
decir,  obviamente,  que  no  podemos  limitar-
nos solo  a  denunciar  la  opresi6n  y  a  comba-
tirla,   -cosa  que  a  la  larga  es  sentida  como
algo   eminentemente   negativo-   sino  que  es
preciso  que  pasemos  a  otro  estadio  en  el de-
sarrollo  del  Movimiento:  a  expresar el  punto
de  vista  de  las  mujeres sobre el  conjunto  de
los problemas sociales y constituirnos en  inter
locutoras  validas  las  cuales se  consulta y con
las que se puede contar.

Extracto  del  artrculo  '`Des  strategies  et  des  femmes",  en:
Nouvelles  Questions  F6ministes N°6-7, Paris,1984. Traduc-
ci6n:  Blanca  Velasco  V.
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Este texto  forma  parte  de  ``La  poll'tica del
feminismo en Chile", Documento de trabaio`
N0133;I.  FLACSO~Santiago,1983.

Aun  cuando  fu6  escrito hace ya algunos afios,
lo reproducimos con el convencimiento \
-inquietante, por cierto-que las
interrogantes qud plantea no han perdido en ,
nada su vigencia.

En  Chile, el  movimiento feminista es apenas
emergente,  y  no  ha tenido adn el  tiempo de
teorizar,  en  el  sentido  de  dar  coherencia  a
los   principios   y   problemas   expuestos   por
las mujeresen su  actividad  practica.  Tampo-
co  ha  tenido  el  tiempo  de  elaborar estrate-
gias eh  torno  al  problema  de  la autonomia,
de  la  doble  militancia,  de  la forma  de  inser-
tarse   en  el   campo  poll'tico,   de  iniciar  una
praxis    pdblica.    El    momento   es   delicado
porque  en  61  se esta  resolviendo el  futuro,  y
6st6  dependera  absolutamente  de  c6mo  se
resuelva   la  cuesti6n  de   la  16gica  patriarcal,

y  la  16gica  de  clases.

Aunque   parezca   parad6jico,  a  partir  de  la
experiencia  sufrida  bajo  el  sistema  autorita-
rio  dictatorial  hoy  se  ha  hecho  mss eviden-
te,  para  muchos  sectores, que el autoritaris-
mo es algo  mss que  problema econ6mico y
algo  mss  que  problema  politico;  que  tiene
raices  y  cauces  profundos en toda la estruc-
tura  social;  que  hay que cuestionar y rechai
zar muchos elementos y contenidos antes no
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considerados  ``poli'ticos"  por atribuidos a  la
vida  cotidiana-privada.  Se  ha  comenzado  a
decir  que  la  familia es autoritaria; que  la so-
cializaci6n  de  los  nifios es autoritaria  y  ri'gi-
da  en  la  asignaci6n  de  roles sexuales; qua  la
educaci6n, las fabricas, Ias organizaciones  in-
termedias,   los  partidos  poli'ticos,  se  hayan
constituidos  autoritariamente.

Tambi6n  se  ha  hecho  planteo  comtin   que
las  ``necesidades  reales"  sociales  no  pueden
ser  atribuidas-definidas  desde  fuera  de    los
grupos  que  supuestamente  las  experimenta-
rl'an;  que  esta  '.`atribuci6n"  constituiri'a  una
nueva y doble enajenaci6n.

En este sentido es explicable la  preocupaci6n
feminista  de  hoy.   £Seran  los partidos  aptos
para  la  representaci6n  de  las necesidades de
las  mujeres,  reconoci6ndose  las  distancias y
ambigtledades   en   las  relaciones  de  cdpula,
bases   militantes   y   bases   electorales,   y   las
dificultades   de   la   adecuaci6n   ideol6gica  a
los  nuevos  temas  y  a  las  nuevas  exigencias

que  se  presentan?   {Se  constituira  un espa-
cio poli'tico  donde  tengan efectivamente re-
presentatividad y expresi6n los movimientos
sociales?   y  por  dltimo,  £se  constituira  una
instancia  aut6noma,   poli'tica,  de  expresi6n
feminista?

Obviamente,  estos  son  temas  que  trascien
den,  con  toda  seguridad,  el  debate  del que-
hacer  politico  concreto  presente en  nuestr(.
pal's,  pero constituyen  la totalidad donde se
inserta el  movimiento feminista y determina
su  significaci6n  dentro  del  tema de  la socia-
lizaci6n  del  poder  y   la   lucha  concreta  conr
tra  el   autoritarismo,  ya  bast.?n.te..e?tructura`L
do  socialmente ......................... `
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?  a€ci6n,  como  manifestaci6n  del  deseo de ser,  puede transformarse en el  inicio del
desmante,lamiento de los mecanismos de violencia y autoritarismo impregnados en
nuestra sociedad.

Esta  reflexi6n   nace  cuando  pregunto,   £por
qu6   siguen   naciendo   soldados?    Claro  esta,
nadie   nace  soldado,  se  llega  a  serlo  luego  de
recorrer un  cierto camino en  la vida.

Y  cuando  pienso  ``soldado",  estoy    pensan-
do  tambi6n  en  la  militarizaci6n  de     nuestro
entorno,  en  la  contaminaci6n  visual  del  sl'm-
bo!o  poder-militar  que  se sumerge subliminal

y  subrepticiamente  en  nosotros.    Agrego ob-
viamente el orden,  la  norma,  el  uniforme disi-
mulando    desigualdades,    o    pretendi6ndolo,
el   componente  sadico  de  ciertas  jerarqui'as,
la  negaci6n  de   las  dudas,    de   las  contradic-
cione§,  la  negaci6n  de aquello que  es  !a  esen-
cia  de  la  vida.

Las    inquietudes    aumentan   cuando   realizo
que,  desde  hace  mss  de  una  d6cada,  las ima-
genes  de  violencia  gratuita constituyen lo per-•manente en  los medios de comunicaci6n,  jun-

to   al   consumo   sexualo   Pan  y  circo  de  este
fin  de  siglo;  sexo  descarnado  y  sin  identidad
para  los  aporreado§ cuerpos que arrastramos;
violencia y crueldad como alimento  de un ego
hambriento  de  tener  ei  poder  de  pararse  son
bre  el  otro.

Entonces   no   solo   quiero  denunciar  -se  ha
hecho   tantas   veces~-   sino   que  quiero  com-
prender   esta   exaltaci6n   permanente   de    la
violencia   como   mercancia,   como   modo  de
vivir y  de  relacionarse  con  los otros.

Haciendo  una distinci6n  necesaria entre agre-
sividad  y  violencia,   llamar6  agresividad  a  los
impulsos  corporales,  gestuales  o verbales que
responden  a  la  necesidad de sobrevivencia en
cualquier  piano  de  la  vida,   La  agresividad  di-
ce:   '`d6jenme  un  espacio  para vivir"  o ''quie-
ro comer", "quiero vivir de esta  manera",  ``no
estoy  de  acuerdo'',  etc;  la  agresividad  es  un
reclamo   para   hacer   parte   del   mundo  de  la
forma  que  cada  individuo  quiere;  por lo tan-

to,   una  vez  satisfecha   la   necesidad,  existe  la
posibilidad   que   desaparezca,    o   cambie   de
objetivo.   La  agresividad  es  una  respuesta  in-
mediata, donde no hay premeditaci6n.

La  agresividad  tiene  ademas  la  posibilidad de
negociar   la  soluci6n,   siempre  que  encuentre
la   contraparte  adecuada.   Becordemos  nues-
tros juegos infantiles, los  liderazgos de  la  ado-
Iescencia   y„.   pareciera  que,   hasta  esa  parte
de    la   vida,    le   damos   a   la   agresividad   con
'`sana"   naturalidad.

Llamar6 violencia a  los actos f l'sicos o verbales
que responden a  la necesidad de someter o do-
minar a otros, arguyendo `'normas superiores"
(en  la  jerarqui'a  estoy  libre de culpa),  o  leyes
"tinfrahumanas'',  o  '`razones  de  estado''.   La

violencia  dice:   "por e!  bien  de todos elimine-
mos  a   X"  o,   "la   patria   nos   llama  a...'',  "te
castigo  por  tu  bien",  '`no quiero escuchar ra-
zones, yo ejecuto'', etc.

La  violencia  es  un  estado consciente,  planifi-
cado, que tiene caracterl'sticas de ensafiamien-
to  y  efecto  multiplicador,  cuando es ejercida
en   la  esfera  de   las  re!aciones  sociales  y   pd-
blicas.   La  violencia  es  tambi6n ejercidj],  a ve-
ces de manera inconsciente, en  la esfera de    las
relaciones  familiares,  personales,  educaciona-
Ies-formativas,   amorosas,   etc.,  donde  su  for-
ma  se   manifiesta  en  el   "deber  ser"  de  cada
rol  designado  por  la autoridad  patriarcal  que
se  tenga   al   alcance  de   la  vista.   La  violencia

que  se  ejerce  en  contra  del  otro,  es  tambi6n
una forma  de auto-infligirse dafio.

Luego  de  estas  aclaraciones,   el  camino  nos
lleva  a   los  aprendizajes  de  la  agresividad,  de
la   violencia,   de   la   guerra,   del   sexismo,   del
racismo.

€Cuantas veces,  tentada de decir a las madres
que dejen pelear a sus hijos, cobardemente no
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lo  he  hecho?   Sabiendo que tal vez una pelea
infantil   resuelta  a  pellizcos,   patadas  y  escu-
pos,  saque  a  tiempo  la  constituci6n  de  una
persona  que  no  necesitara  en  su  adultez     de
la violencia  para afirmar  raqul'tica  identidad.

£Cuantas  veces  me  he  callado  ante  la avalan-
cha de juguetes que ensefian a  matar y  que os-
tentan  orgullosa  y  alegremente  los  nifios que
me rodean?

!Q!je impotencia ante el  poder privado de  los

padres para educara sus hijos!    o,  {no ha sen-
tido  Ud.  rabia  de  ver la  Madre  lmpasible y el
Padre  orgulloso   (o   viceversa),    mirando      al
mat6n de hijo' o hija que han engendrado?

{Qui6n   no  recuerda   la  felicidad  y  la  euforia
de  las  rondas infantiles?   Y c6mo nos ensom-
brecemos  hoy  al  recordar  aquella  del  ``perro
judi'o"  coreado  por  las  profesoras  en  los  pa-
tios  de  colegios.

tQui6n   no  recuerda  tambi6n   la  alegrl'a  y  la
seguridad  en  sl'  mismas  cuando  llegabamos  a
la  copa  de  una  higuera,  y  a  continuaci6n  la
vergtlenza   del   castigo   por  comportamiento
inadecuado   '`de   una   sefiorita"?

(Tambi6n  se  puede  observar  que  no  solo  los
uniformes pueden  ocultar delegados de  la vio-
lencia;  tambi6n  los  trajes-sastre,  los jeans-po-
lera,  los  ternitos  de tweed,  Ias  minifaldas,  los
pantalones  rai'dos,   los  habitos  y  los  delanta-
les  la  pueden  ocultar).

En  la  infancia,  no solamente se ejerce violen-
cia  contra  los  nifios;  tambi6n  se  les  ensefia a
ejercerla.   Es  aqul',  en  este  peri'odo crucial  pa-
ra  la  circulaci6n  de  valores  y  normas de con-
ducta, que  la  impronta del  autoritarismo hace
estragos.   Y   i a  qui6n   le   importa  que  los  pa-
dres, profesores, vecinos y tl'as,  no evidencien
esta  situaci6n  y,  por  lo tanto,  no puedan ela-
borar  adn  una  estrategia  de desmantelamien-
to  de  esta  coraza  de  autoritarismo  y  violen-
cia?

Una  cierta  negligencia,  un  olvido  cuidadoso
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a una dec*@raci6n de imposibilidad de cambio
han  rodeado  el  fen6meno  del  aprendizaje de
la  violencia en  la  infancia.  Desgraciadamente,
cuando  se  puede apreciar el  producto de este
aprendizaje  en  general  es  demasiado  tarde,  y
s6Io   se   espera   que   un   milagro  opere  en  el
inconsciente, borrando actitudes y conductas
autoritarias,  sadicas  y  violentas o  su  reverso,
el  dejarse dominar, explotar y oprimir.

Y  las  mujeres,  en  todo  este  proceso  i d6nde
estamos?    Estamos  en  el   imaginario  y  en  la
realidad   infantil.   En   relaci6n  a  los  nifios  so-
mos  madres,  tl'as,  profes8ras,  nanas, vecinas,
etc.   Tambi6n   somos  las  hadas  y   las  brujas,
Pequefia   Luld,   Mafalda   y   Barbie.

Es  con  todas  las  imagenes  femeninas  que  se
constituye   en   la   infancia   la   imagen  de   LA
MUJEB.   Por   supuesto  que  algunas  tendran
mayor   relevancia   que   otras,   pero   sera  este
conjunto  de  imagenes cocinado a fuego  lento
y  cotidiano,  lo  que  clara  por  resultado  la  re-
presentaci6n    final    e    individual    del    g6nero
femenino.

Entre   las   im5genes   mss   corrientes  del   "ser
mujer"  encontramos  aquellas  de  la  tranqui-
lidad,   la  pasividad,  el  temor,  Ia  conciliaci6n,
la  sumisi6n   y   la  suavidad,  entre  otras.   Para
repetir  lo  dicho,  el  mundo  material/concreto
interior.

J'

Puedo  reconocer en estas categorl'as una gran
ausencia   que   me   parece  fundamental   en  el
desmantelamiento  del  autoritarismo  y  la vio-'
lencia:    Ia   acci6n,   como   sujeto   y  como  ser
social.   La acci6n entendida como  la voluntad
de  construcci6n,  de  cambio  y  de  desarroHo
de  proyectos  de  vida.

La  falta  de  acci6n  es  falta  de  deseo,  es  falta
de  impulso  vital;  Ia  falta  de  acci6n  es,  en  dl-
timo   t6rmino,   deseo   de  no  estar,  deseo  de
muerte.    Es   la   presentaci6n   de   un   terreno
baldl'o  donde  cualquiera   puede  librar  sus  ba-
tallas; es  la frigidez emocional  en  la  espera del
mago/prl'ncipe/dictador  que  hard  florecer  el
desierto.



tHasta  cuando  nos seguimos contando cuen-
tos?.   En  todos  los aspectos  de  la  vida  es  ne
cesario tener programa, deseos, pasiones y ra-
zones.   Basta   de   infantilismo   femenino  que
recrea  espacios  de  aprendizaje  de autoritaris-
mo y violencia.

#           eYnag::ds::de: :astsa°C+ea?::tap:tur:::Cc::qdueepnr:Sy::.

to  propio  y  social;  pero  sugiero  no  llorar so-

bre  la  leche  derramada,  y sacar de los closets
todas   las  energi'as,  las  utopl'as  y  los  deseos
para  ser  en  la  vida,  ser  imagen  de  acci6n,  de
respuestas, de construcci6n.Que por 16 menos
la infancia sea sometida a contradicciones.  ..'

•.....

Propongo entonces la  pasi6n de ser ....................

QELfThoQUETo#aHln.
*        *#                  `VLna?BernardaGaliarife

£Qu6  es  lo  que  totaliza  mi  vida?   £Mi  condici6n  de  g6nero  o  de  clase?  Aunque  tambi6n   i mi  condici6n  de
intelectual,      de     joven,     de     militante     de     izquierda?     0      i mi     condici6n     de     renovada,     de     lati-
noamericana,  de chilena?
£Qu6  es  lo  que  que  totaliza  mi  vida?  Puedo  argumenta; a favor de todas  las alternativas dichas o de  las que
se  me  quedaron  afuera  e  incluso  de  otras  que  puedo  inventar.  Puedo  a  la  vez  tomar  una  y  argumentar  en
contra  de  todas  las  demfs  y  asi'  sucesivamente  argumentar  y  contraargumentar  hasta  cansarme  (o  inventar
un  programa de computaci6n  que  lo haga par  ml').

tQu6  es  io  que  totaliza  mi  vida?  Julieta  tejiendo  rebeldl'a  dice  mi  condici6n  de g6nero  (julieta  madre,  mu-

¢               ::a::']td:]c:i¥n:a:fi:e rgca6onne:rie:?:ra:a::i :' ::gamr:Se?d e#m6:ehs:jr°as'n I :Tobnr:'n tee: nLpearfime::: dme£:r::e;j;:. ir e`rcm6aTa°;°jgcuaae,r )e: wl:

£Qu6  es  lo  quc  estalla  con  la  irrupci6n  del  feminismo?  No  estalla  el  conflicto de g6nero.  Esta!Ia  (se rompe
la  apariencia  real   de   unidad  e  irrumpe  la  diversidad  por  doquier  anarquica)  Ia  creencia,  racional  de  unos,
afectiva de otros, en  paradigmas omnicomprensivos o que  lo explican  todo.

£Qu6  devela  la  teorl'a  feminista?  No  la  arbitrariedad  y  caducidad  de  los  paradigmas    masculinos  de  explo-
taci6n  o  conocimiento.  Sino  la  arbitrariedad,  caducidad  y, a su  manera, autoritarismo de  la noci6n  misma
de paradigma  totalizador.  De cualquiera, masculino o femenino,  marxista o funcionalista,  positivista o  mate-
rialista. Cualquiera.

£Qu6   totaliza  mi  vida?  Nada.  Soy  hija  de  la  crisis;  soy  dispersi6n.  Praxis  tensionada  por  el  aprendizaje  de
ayer  en  el  orden  y  lo  ordenado  y  por  mi  voluntad  ut6pica  de  emancipaci6n  de  todo  poder.  Soy   tambi6n
praxis  tirolleada  por   todas  y  cada  una  de  las  contradicciones  del  pi-esente.  De  g6nero,  generaci6n,  clase,
pol l'ticas ,; todas.

£Qu6  totaliza  mi  vida?  No  se.  Quiero  que  lo sea  mi  voluntad  de ser. Tal  vez  soy, somos, sujeto en  construc-
ci6n:  bdsqueda de  una  nueva sl`ntesis, de una nueva armoni'a, contradictoria seguramente,  de la diversidad.

®®,,.,,,®.,,,,.....®..........,...........,,,,,,,,,,®,,,,,.,®®,®,,,®®,,,,,,,,,®,,..,..
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Debi6  transcurrir  su  buen  tiempo  antes  que  dos  de  los  mss s6lidos y  potentes planteamientos    surgidos en losafios 60' ~el feminismo y laspoll'ticas ecpl6gicas-se   con
iugaran de manera tan novedosa y f ructl'fera.

El  resultado  de  esta  conjunci6n -hoy  conocido  como  Ecofemini§mo~finalmente  se  ha ido
perfl.lando  con  caracteri'sticas  propias,  influenciando  a  un    creciente   ndmero`, de  grupos  y
mbvimientos  a  trav6s  de  todo  el   continente.

Las   implicancias   del   Ecofeminismo  son  sin
duda   muy   profundas,   tanto  en   su   sentido
filos6fico  como  en  t6rminos  de  su  practica
concreta.  Sin  embargo,  Ias  tesis  basicas que
le sirven de fundamento no son complicadas.

24

Expresadas   en  un   lenguaje  senciHo,   podrl'a-
mos resumirlas de la siguiente  manera:
-  Las  sociedades  patriarcales  -hoy  familia~

res  para nosotras-que se desarrollaron en
los  dltimos  5000 afros, fueron antecedidas



en el Paleol i'tico y a comienzos del  Neol i'ti-
co  por sociedades  relativamente  benignas,
ginecoc6ntricas,  a  menudo  adoradoras  de
diosas.

-A  diferencia  de esas culturas tempranas,  la

patriarcal  se  impuso  (y  lo  sigue  haciendo)
a   partir   del   dominio   y   la   manipulaci6n
tanto  de  la  Naturaleza  como  de  la  Mujer
-en  cierto  modo  como   expresi6n  de  re-
chazo  hacia  ambas-  cuya  existencia  debe
estar   al   servicio   de   un   sistema   machista
y  jerarquico  de  organizaci6n  social  y  ma-
terial.

-Asimismo,  al  identificar  a  la  Mujer  con  la
Naturaleza  (se  habla de  Madre  Naturaleza)
el   patriarcado   justifica  su  dominio  sobre
ambas,   en   funci6n   de  una  `'civilizaci6n"
mss avanzada y superior.

-  De la  misma manera, al objetivar su concep-
ci6n  de  Mujer  y  de  Naturaleza,  el  patriar-
cado  pudo  considerarlas  como  ``lo  otro",
algo  que  se  sitda  aparte,  y  con  ello  mani-
pularlas,    utilizarlas,   e    incluso   saquearlas
en nombre del patriarcado y la civilizaci6n.

-  Estas  formas  patriarcales  de  opresi6n  son
en   la  actualidad  ampliamente  reconocidas
como   sumamente   peligrosas   e  insoporta-
bles,  e  incluso  como  una  amenaza  para  la
vida.  Por lo  mism'o, deben ser rapidamente
reemplazadas  mediante  nuevas  actitudes y
pr6cticas  en   relaci6n  a   la   Naturaleza  y  la
Mujer,  eliminandose  toda jerarqu!'a, domi-
naci6n, explotaci6n  u opresi6n.

La perspectiva ecofeminista, tal como esta ac-
tualmente  siendo  enriquecida  y desarrollada,
plantea  sin  duda  postuiados  susceptibles  de
generar  confrontaciones  y  controversias.  Sin
embargo,  para  muchos es tambi6n estimulan-
te  e  innovadora,  puesto que ha dado origen a
una mezcla cinerg6tica de dos importantes es-
cuelas  contemporaneas  de  pensamiento,  pro-
poniendo  una  nueva  orientaci6n  a  partir  de
la  cual  tanto  el  movimiento  feminista  como
el  ecologista  pueden  actuar; adn mss, el Eco-

feminismo  ofrece  una f6rmula donde ambo§
movimientos pueden operar en perfecta armo-
ni'a, reforzandose mutuamente.

A  las  feministas,  el  ecofeminismo  les ha pro~
porcionado   la  estructura  intelectual  de  una
filosof i'a   bien   desarrollada   acerca   de  la  na-
turaleza, que complementa su bien fundamen-
tado  analisis  sobre  los roles sexuales y la pro-
blematica  de genero.  A su vez, a aquellas mu-
jeres   que   tenl'an   la  impresi6n  que  el   movi-
miento   feminista  habi'a  llegado  a  un  punto
muerto,  el  ecofeminismo  les ha proporciona-
do  una  perspectiva filos6fica  mucho mss am-
plia  y dtil.  Asi',  por ejemplo,  muchas feminis-
tas ''liberales" que en  un  principio estuvieron
comprometidas  con   la  lucha  por  la  igualdad
de derechos y de oportunidades profesionales,
han  encontrado  el  ecofeminismo sumarriente
titil   puesto  que  pone  en  evidencia  las  limita-
ciones de  la`s cl5sicas ''banderas de  lucha" y el
peligro  de  -segdn  lo  expresa  Ynestra  King,
ecofeminista   e  importante  te6rica  del  femi-
nismo-   ''capitular   ante  una  cultura  no  solo
inis6gina sino tambi6n antiecol6gica''.

Esto  ha  sido  particu]armente  importante  pa-
ra  las mujeres integrantes de  los movimientos
Verdes Y por el  Medio Ambiente quienes, des-
puss  de  su   experiencia   intentando  trabajar
desde  el  interior  del sistema,  han  comprendi-
do  que los problemas son  mss culturales y de
Valores  que  poll'ticos  o  legales,  obteniendo, a
trav6s del  ecofeminismo, una nueva  perspecti-
va  acerca  de  la  naturaleza  del  sistema  y  sus
estructuras  de  dominaci6n.

`-`

A  los ecologistas,  el  ecofeminismo  les ha  pro-
porcionado  el  vl'nculo  -que  habl'an tendido
a  ignorar-con  el   mundo  poll'tico  y  social,
incorporando    la   dimensi6n   humana   a   sus
analisis a  menudo abstractos. Al  develar  las os-
curas   y  subyacentes  causas  culturales  de  la
destrucci6n  del  medio  ambiente,  el  ecofemi-
nismo  pone  en evidencia y permite compren-
der  claramente  el  tipo de cambios profundos
que  deben  llevarse  a  cabo  para  que  se  logre
una verdadera sanidad ecol6gica.

EI ecofeminismo, en cuanto amalgama de dos
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pensamientos,   representa  ademas   una  inte-
resante  posibilidad:  a  partir  de  61  pueden es-
tablecerse,  si  lo  permiten,  vl'nculos  poll'ticos
directos  entre  hombres  y  mujeres,  situaci6n
que no se ha dado en  muchos de los recientes
movimientos  sociales,   y   que   para   el   movi-
miento   feminista   tradicionalmente   ha   sido
siempre un tema por demas problematico.

Es  cierto  que  hasta  ahora  el   Ecofeminismo
ha  sido  reivindicado  y  promovido  principal-
mente por las mujeres, y que hay algunos que
!o  miran como uQ ambito particular del femi-
nismo,   donde   los  hombres  no  son,  dada  la
riaturaleza  de  las  cosas,  bienvenidos.  Sin em-
bargo,  de  hecho  al  analisis  ecofeminista  no
exige  ninguna  identificaci6n  de  g6nero,  y  en
cierto  modo  posibilita  una  combinaci6n  del
llamado   pensamiento  ``cienti'fico"  de  domi-
nio    exclusivo   masculino,   y   la   experiencia-de  subordinaci6n y explotaci6n tan conocida

por las mujeres.

Segdn   las  palabras de  Judith  plant,  una  eco-
feminista   de  la  Columbia   Britanica,   ''el   he-
cho  que  vayan juntos  nos da esperanzas para
lograr una comprensi6n del mundo a partir de
un "pensamiento sensible".

La  Plant  agrega:   `'EI   Ecofeminismo  propor-
ciona  a  mujeres  y  hombres  un territorio   co-
mdn.  Aunque a  las  mu,jeres  se  las asocie con
la   naturaleza,   esto   no  significa   que   de  al-
guna  msoera  hayan  sido  socializadas  en  un
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mundo  diferente  que  el  de  los  hombres.   Las
mujeres han aprendido a pensar en las mismas
dualidades,  tal  como  los  hombres;  y  en  ese
sentido  nos  sentimos  tan  alienadas  como  lo
estan  nuestros hermanos.  El sistema social  no
es bueno ni para unos ni  para otros.  Y puesto
que  todos  somos  el  sistema  social,  necesita-
mos un ambito comdn desde el cual  podamos
ser   crl'ticamente   auto-concientes,   de   modo
que  nos sea  posible  reconocer  y  transformar
las estructuras  mss  profundas  de nuestras re-
laciones.    Tanto   con   los   otros,   como   con
nuestro   medio   ambiente".

Y    si    lo   logramos,   ya   habremos   avanzado
n\uchl'simo.

Adn  cuando  me  parece  un  poco  anticipado
hablar   del   Ecofeminismo   como   un   "movi-
miento",  su  producci6n  intelectual  en  libros,
documentos  y  arti'culos es  bastante  conside-
rable,  y  la  energi'a  que  esta  generando  es sin
duda prometedora.  Como lo declara  la filos6-
fa  Karen  Warren,  para  las  feministas socialis-
tas tradicionalmente preocupadas con ``Las in-
terconecciones   estructurales  entre   sexismo,
racismo   y   clasismo",   el   Ecofeminismo  `'ha
significado  un  aporte  importante en su  refle-
xi6n sobre  la  relaci6n entre  la opresi6n de  las
mujeres y  la opresi6n de  la  naturaleza".

•;i:;;;;;ir=ir-

Adaptado  del   arti'culo   aparecido  en   The  Nation,  Septiem-
bre  16,1987.



TEJIEND0
REBELDIAS

Escritos    feministas    del     Julieta     Kirkwood
h.Ilvanados  por  Patricia  Crispi  CEM   La  Mora-
da,1987.

"Tengo  ganas  de  sacar  de  los  archivos  de  es-

condidas   historias   feme.ninas   sus   gestos,   sus
urgencias, sus prisas y su  ira".

Nos dice j ulieta tocando nuestra herida,  recorri6ndo!^a
con  tacto  dgil  en  todos  sus  contornos,  montl'culos  y
aristas:   Nuestra  historia:  relato  de  faenas  relegadas  a
una  regi6n  oscura;  nuestra  palabra  hurtada  o  aquel[a
que  ha  quedado  en  la garganta  para  no  provocar  una
irrupci6n    iracunda   en   la  armonl'a   del   pensamiento

(armado    sin    nosotras,    gracias   a   nuestro   silencio).

Enfatizando  en  la  necesidad que tenemos que urdir e[
nuevo   discurso   y   romper   el   silencio   quiere   vernos
"escudrifiando,   buscando   respuesta   a   lo      sagrado,

inventando  anflisis,  inyentando  lenguajes  y  concien-
cia",   pero   sin  descontinuar  la  trama  de  voces  ante-
riores  "Teni'amos  continuidad  en  la historia (supimos
del   MEMCH...  ellas  nos  llamaron,  nos  encontramos,
Ies  preguntamos  TODO,  supimos  que  habl'an  escrito
textos    feministas,    editado    folletos    y    peri6dicos
singular y humana en  tanto mujeres)''.

Sus  dedos  se  hunden  indagando  tal  vez  en  el  huec®
mss  sensible  de  la herida:  "Camarada  i estoy acaso en
contra  tuya  s6lo  porque  digo  que  estoy  mfs explota-
da  que  td?"  Reflexiona  sobre  poll'ticas y feministas a
punto  de  parir  su  poli'tica,  se  preguntan  Por  la auto-
nomi'a,   por  la  doble  militancia,  por  las  mujeres  po-
bres...  por  Ester,  la de los dedos rotos de pelar almen-
dras  en  silencio  junto  a  sus  hermanas"  "saban  que  el
momento   es   poll`tico...   pero   tambi6n   saben   que  es
tiempo  de  planes,  de  programas,  de  plazos,  de  tiem-

pos...   El   momento  es  delicado,  porque  en  61  se  est±
resolviendo  el  futuro".

Abriendo    la   "primera   pfgina   en   el   reparto",   res-
ponde  por  qu6  Ia  paradoja  del  feminismo  surgido  en
situaci6n   de   violencia   militar   autoritaria:   "AIguien
tenl'a  que  afirmar  el  contrasentido  que  significa  que
los  valores  de  la  vida  le  sean  asignados  a  cautelado-

' res de la muerte".

Hermoso  hilvfn  ha  hecho  Patricia  Crispi  de  los  tex-
tos  de  julieta.  La  lectora,  el  Iector  pueden  abrirlo en
su   soporte   grande   de   hermosa  .tipograf i'a  y   mejor
grffica   -mujeres   activas~   y   seguir   alguna   de   las
sefias  propuestas  por  la  hilvanadura  u  otra cualquiera
y  encontrar  siempre una reflexi6n fgil, motivadora en
este  tejido  lleno  de  propuestas,  retomadas  aqul'  por
un  original   hilvdn,  cuyo  curso  podemos  seguir  quie-
nes  creemos  en   nuestro  cuerpo  poderoso,  capaz  de
liberarse y  liberar.  Hoy.  Aqul'.

Soledad  Farifia
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Sonia  Arnal

Ocup6monos  de   las   trampas.   Hagamos   un  esfuerzo
para   descubrirlas.   Las   de   nuestro   lenguaje  y   las  de
nuestras  conductas.  Esas  que  nos  juegan  malas  pasa-
das,  Ias que  nos hacen decir una cosa y hacer otra.  Las
hay  para  todos  los  gustos,  desde  discutir  si  tiene mfs
valor  la  teori'a  que  la  prfctica  o  al  rev6s.  0  imponer
nuestro    deseo    de    democracia   utilizando    m6todos
autoritarios.   Las   trampas  que  nos  confunden  y  nos
IIevan  a  aplicar  en  el  amor  la  16g`ica  de  la guerra o  las

que  nos  hacen  contestatarios cr6nicos en vez de cons-
truir  sin  II'mites  proyectos  propios.  Las que nos indu-
cen  a  ver  como  sin6nimos  vanguardia  y  rev6lver;  en
fin,  Ias  que  nos IIevan  a la convicci6n  de que  la educa-
ci6n   popular  apunta   necesaria   y   permanentemente
a   la   liberaci6n   de   los   oprimidos.

£Qu6 hace el  poder en  la educaci6n  popular?

Comencemos  por  preguntarnos  si  hay  quien  necesite
ser  educado.  Y  educados  en  relaci6n  a  qu6.  Podri'a-
inos    ademas    preguntarnos   qui6n   educa   a   qui6n
lndudablemente   la   educaci6n   popular  se  origina  en
la   sensibilidad   ante   la   desigualdad   en   el   acceso   al
conocimiento.   En  la  idea  de  la  carencia  que  ese  no
acceso  plantea  en  un  enorme  sector  de  la  sociedad.
Sin   embargo,   el   6nfasis   del   reclamo  estf  planteado
ante  el  no  acceso al  conocimiento  distribuido  por las
instituciones  forinales,  donde  la  informaci6n   impar-
tida es  seleccionada  segdn  los  conceptos de la cultura
domlnante.  Cabe  entonces  la  pregunta  de  si  es  esa
carencia   la   que   nos   urge   remediar   y,   si   no   es  asl`,
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cuanta conciencia tenemos de ello.
Porque  somos hijos de una escuela en  la que  no se  nos
dio  a  elegir,  y   nuestra  aproximaci6n   al   conocimien-
to  esta  marcada  por  la  unilateralidad.  Probablemente
si  hubi6rimos  seleccionado  aquello  que  nos  interesa`
ba  aprender,  habrl'amos  dejado  fuera  muchos  hechos
memorables    de    la    humanidad;    pero   me   atrevo   a

pensar  que  la  ganancia  en  la  relaci6n  a nuestra forma
de  conocer habrl'a sido mayor,  nuestra capacidad  para
comprender  nuestras  realidades  mis  cercanas  habrl'a
sido  mayor.

Desde  alli'  desde  ese  aprendizaje  entonces  surge  otra

pregunta   y   es  hasta  d6nde     le  asignamos  valor  a  la
experiencia  inmediata  de  los  otros,  hasta  qu6  punto
consideramos  realmente  importante  que  ellos valoren
el  conocimiento  que  poseen  sobre  lo que  hacen.  Pien-
so   concretamente   en   la  ed.ucaci6n  en  sectores  cam-

pesinos,  o  poblacionales.   £De  qu6  manera  nos  para-
mos  ante  esa  prfctica?   Porque  por  una  parte  hemos
desmenuzado   el   tema   del   poder  y  por  otra,  en  esa
instancia,   somos   parte   de   61,   hemos   tenido   acceso
a   lo   culturalmente   valorado   £Hasta   d6nde  estamos
enfrentando  el  problema  del  hilo de dependencia que

generan  las relaciones de  poder?

Sabemos   que   la  cultura  que  domina  absbrbe  paula-
tinamente  las  expresiones  contra  culturales.  Que  de-
sarrolla   formas   necesarias   para   engullir   en   benefi-
cio  de  su  propia  digesti6n  y  asimilaci6n esas manifes-
taciones   hasta   legitimarlas   y   hacerlas   suyas.   {Qu6



nos  garantiza  quc,  habiendo  comenzado  la educaci6n
popular  con  la  fuer7a  de  la  ruptura,  no  nos  transfor-
memos   en   agentes   de!   conformismo?   {Cudlcs  seran
esas formas parecidas a los anticuerpos y  tan  perfectas
como   ellos?   Tiendo   a   sospechar   de   algunas   cosas
valoradas  con  maydsculas:   Ia  TEORIA  sobre el  tema,
ld   METODOLOGIA   sobrt`   i`I   tellla  v   las  AGENCIAS
i]ut`  fiilaiician  los  proye,ctos.

Sin   embargo,   no  se   piense  que  un   empcdcrnido  es-

p|'ritu  de  cmpelotalotodo  orienta  estas disquisiciones;
es  nids  bien  un  irrt`ductible    optimismo  cn  ia  audacia
de   mucllos,   a\Jalada   por   ulla   cicrta   inquic`tud  que  st`
manifiesta   por  ahl'  cnti-i`   quiencs   trabajan   en   educa-

ci6n    popular   en    i`orma    de   disconformidad   con   su

propia  acci6n,  de  insatisfacci6n,  de  que  algo  anda  mal
en   lo  de   las  dependencias.   Ti'midamente   expresado,
balbuceado  atin,  porque   la  Teorl'a  al  respecto  es  de-
masiado   buena;  porque  la  metodologi`a  ha  alcanzado
nivclcs casi  pcrfectos.

Pcro   seri`a   bucno  quc  hablaran  ya  mss  fuerte;  hace
falta    retornar   d    la    rebeldl'a    inicial.    Porque    tienen
raz6n.   Es  mal  signo  cuando  los  que  hacen  la  teor|'a
estdn  tan  lejos de los quc  vivcn  la experiencia  prfctica;

y  cuando  nos  olvidamos  quc  toda teorl'a por correcta
que   sea   naci6  de   la   capacidad   dc`   observar   de  cerca
csa pr5ctica. Mal signo cuando  la  metodologl'a se  trans-
torma  cn  un  fin, y  sobrc todo cuando sc proponc con
tantd   perfecci6n   los   resultados.   Mal   signo   el   miedo

quc   nos   produce   que  "no  se  cumrtlan   los  objetivos
propuestos"

Posiblenicntc`  cstcmos  en  un  momento  en  que  nccesi-
tcmos  rcflexionar  accrca  de  cual  es  el  punto  de  rcfe-
i.cncia quc  nos oricnta.  Si es el  Proyecto aprobado por
la  agcncia,  o  es  la  comunidad  con  la cual  trabajamos.
Asimismo,  sobre  cual  es el  punto de  referencia para  los
miembros  de  esa  comunidad:  si  son  los  que  cumplen
cl     rol    de    profesores    o    la    comunidad    a    la    que

pcrtenecen.

"quiero  con  mi  atrevimiento  alentar  la  publicaci6n de cientos de traba-

jos,  ensayos,  cuentos,  poesi'as, que tantas mujeres durante tanto tiempo
hemos  escondido  bajo   las  camas,  en  armarios  oscuros.  Necesitamos  la
confrontaci6n   y  juego  de  las  ideas  abiertas  de  par  en  par,  millones de
claridades, de  pequefias  ideas.

(No   nos  preocupemos,  despu6s  vendran   la  crl'tica,  el  analisis:   primero
la  puesta  ahi',  en  lo  pdblico, de la  reflexi6n que fue  privada".

La  Casa  de  la  Mujer  LA  MOF{ADA acord6  instituir el  "Premio  Latinoa-
americano  JULIETA  KIRKWOOD".  Este  certamen  tendra  como  obje-
tivo  basico  estimular  la  creaci6n  inteiectual  y  arti'stica  de  las  mujeres,
como  aporte a< la  reflexidn  femini§ta.

Para  ello  estamos  convocando  a  mujeres  e  instituciones  feministas  lati-
noamericanas a participar en la constituci6n de este premio.Te invitamos
a  sumarte a  la  iniciativa,

Casa de  la  Mujer  LA MOPIADA.
Bellavista 0547

Santiago
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