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Demandas
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a la Democracia



Nlngtln  proyecto de democratlzacl6n  sera viable,
s6lldo  nl |usto, sl  no  enfrenta  los problemas de
dlscrlmlnacl6n  que  sufrimos el  50 por clento de la

poblacl6n  por el  hecho de ser mu|eres.  Esto no
slgnlflca  negar los efectos de la deslgualdad  soclal.

Esta dlscrlmlnacl6n  se expresa en todos los ±mbltos
de  la vlda pdbllca y cotldlana.

1.  EN  POLITICA:

La marglnalldad  pol rtlca de las mu|eres,
"por razones de su  naturaleza biol6glca",  no tan

s6lo slgnlflca dejarnos relegadas mayorltarlamente
en imbitos de apoyo al conservantlsmo y
autorltarlsmo; slno  que tambi6n  significa prlvar a la
socledad  de  la creatlvldad pol ftlca y  del
compromlso democritlco de la mitad  de la
cludadanra.  El  femlnlsmo chlleno ha evidenclado
que el  autorltarlsmo es algo  mfs que  problema
poli`tlco; que  tlene  rarces y  cauces profundos en
toda  la estructura soclal ; que  hay  que cuestlonar y
rechazar muchos elementos y contenidos que no
ham sldo con.lderado. polrtlcos por ser atribuidos
a la vlda cotldlana.prlvada.

Asr, aflrmamos que  la famllla es autorltarla, que  la
soclallzacl6n de los nlhos -el future-es
autorltarla y  rrglda en  la asignacl6n  de roles
sexuales estereotlpados; que  la educaci6n  es
autorltarla y  censurada; que  las ffbricas, Ias
oflclnas,  las organlzaclones lntermedlas, los

partldos pol/tlcos, se hayan constituidos de manera
autorltarla.

De ahr nuestra demanda: democracla en el pa/a y
•n la casa.

2.  EN EL TRABA|O:

a) Traba|o remun.rado.
Lag estadi`stlcas oflclales del  empleo declaran que
s6lo un  25  par clento dc  las mujeres en edad de
trabajar, efectlvamehte  trabajan.  Estos valores no
mu..tran, y dllfrazan la enorm® cantldad de
mu|eres qua, par la crlsls del  slstema capitallsta .
mundlal  y  su  brutal  apllcacl6n en Chile, subslsten
en base a la reallzacl6n de traba|o Informal:  trabajo
dorh6gtlco par horas; yenta callejera, costureras a
domlcll lo, aparadoras, pantaloneras, lavanderas,
etc.

Esta forma de inserci6n de las mujeres al mundo
del  trabajo sobre€xplotado, no asegurado ni sujeto
a previsi6n  social, sin derechos de salud  y  asistencia
estatal, aun siendo mayorltarlamente la tinlca
fuente de sobrevencla famlllar; es considerada
subsldiarla, no principal.

Las encuestas de empleo muestran para Chile,
como para America Latina, que 1  de cada 5
mu|eres del total absoluto de mujeres, es jefe de
hogar, es decir, una de cada cinco provee material y
exclusivamente a la subsistencia familiar.  Mis del
40 por ciento de las jefaturas de hogares son
mujeres. Asi',  la realidad concreta transforma en
"romintica y  mi'tica" la idea de la universalidad de

la familia con jefatura patriarcal.

Esta situaci6n  tampoco ha sido reivindicada par los
sectores laborales, como tampoco es reivindicada
por estos sectores la propuesta igual trabajo, igual
salar'o.

b) Trabajo dom€stlco.

EI  trabajo dom6stico, que es el  trabajo de
reproducir la fuerza de trabajo -en jornadas que
superan  las  18 horas diarias-, jam6s ha sido
considerado objeto de  reivindicaci6n.

Tampoco es reivindicada la doble jornada, dom6stica
y  pt}blica, que  recae mayoritariamente sobre las
mujeres.

El  trabajo dom€stico no tiene pago ni
reconocimiento.  La "democratizaci6n de la casa"
no puede eludir este problema.

c) Cerant/a.
La cesanti'a afecta mayoritariamente a las mujeres
en todos log nlveles:  profesionales, empleadas y
obreras.

Agr€guese a esto que el  trabajo del  PEM,
compuesto en un 80 por ciento por mujeres de
sectores populares, ha sido recientemente
suprimido  porque, a iuicio del gobierno, el  persona
que este programa absorbra, "no constitui'a fuerza
de trabajo".

3.  EN  LA SEGURIDAD SOCIAL Y
ESTAD0 ASISTENCIAL:

La redefinici6n democratica requiera precisar y



=sta forma de inserci6n de las mujeres al mundo
lel  trabajo sobre€xplotado, no asegurado ni sujeto
I previsi6n social, sin derechos de salud  y  asistencia
!statal, aun slendo mayorltarlamente la dnlca
'uente de sobrevencia famlllar; es considerada

ubsldiarla, no principal,

.as encuestas de empleo muestran para Chile,
;omo para America Latina, que 1  de cada 5
nujeres del total absoluto de mujeres, es jefe de
logar, es decir, una de cada cinco provee material y
3xclusivamente a la subsistencia familiar.  Mis del
10 por ciento de las jefaturas de hogares son
nujeres. Asi',  la realidad concreta transforma en
`romintica y  mi`tica" la idea de la universalidad de

a familia con jefatura patriarcal.

=sta situaci6n  tampoco ha sido reivindicada por los
iectores laborales, como tampoco es reivindicada
}or estos sectores la propuesta igual trabajo, igual
)alarlo,

i) Trabajo domestico.

=1  trabajo dom6stico, que es el  trabajo de
•eproducir la fuerza de trabajo -en jornadas que

}uperan  las  18 horas diarias-, jamis ha sido
:onsiderado objeto de  reivindicaci6n.

rampoco es reivind icada la doble jornada, dom6stica
/ pdblica, que recae mayoritariamente sobre las
mujeres.

El  trabajo dom€stico no tiene pago ni
reconocimiento.  La "democratizaci6n de la casa"
r`o  puede eludir este problema.

B) cerantra.

La cesanti'a afecta mayoritariamente a las mujeres
Bn todos lo. nlveles:  profesionales, empleadas y
Dbreras.

Agr6guese a esto que el  trabajo del  PEM,
compuesto en un  80 por ciento por mujeres de
5ectores populares, ha sido recientemente
suprimido  porque, a iuicio del gobierno, el  personal

que este programa absorbl'a, "no constitu i'a fuerza
de trabajo".

3.  EN  LA SEGURIDAD SOCIAL Y
ESTAD0 ASISTENCIAL:

La  redefinici6n democ'r5tica requier`e precisar y

constituir un  Estado que asuma el  bienestar social
para todos los ciudadanos. La postura femlnista
cara al  Estado. requiere revisar las pol/tlcas
aslstenciales aun en su versl6n mas progreslsta.

:toe::i6':Smbaednreef.!hc,'j°oS,Sv?#iedsi,aas:8::#ndfeasmai#:'
montepros y pension.es de viudez; estin dlrlgldo. a
la famllia "Iegftlmamente comtltulda", y dentro de
ella -pero s6lo dentro de ella-a la mu|cr en tanto
madre.

Este enfoque no considera las necesldades vltales
-seguridad, vivlenda, subslstencla-de la. mu|ere.
come personas aut6noma., atribuye a supone que
la totalidad de las mujeres viven o vlvlr±n bajo.el
manto de la familia constituida tradlclonalmente,
lo que, como vimos anterlormente es contradicho
par la realidad` concreta hist6rlca.

4.  EN  LA EDUCACION:

Una sociedad democritica supone una revlsi6n a
fondo de todos los mecanismos de educacl6n.

a)  La educacl6n formal.

Que repite y aflrma contenldos sexlsta. y
estereotipados de masculinidad y femeneldad. Se
impone  revisi6n  total de textos escolares,
especialmente los de soclalizacl6n temprana.

b)  La educacl6n Informal.
Revisi6n de las lmfgenes de la mu|®r lnstltuldas
culturalmente por los medios de comunlcacl6n que
la describen vi'a valores de consumo: vanldad,
estupidez, debilidad, dependencla, frlvolldad,
privilegio de afectMdad  que excluye la
racionalidad, tradiclonalismo, rlgidez,
disciplinamiento,  repudlo a la polftlca, temor al
camblo social, etc.

5.  EN  LA FAMILIA:

Debe hacerse un  profundo an5llsis crrtlco de la
familia patriarcal tradicional, coma entc generador
de autoritarismo y  jerarqulzacl6n  ri'glda,
especialmente en  relaci6n  a g6nero sexual  y  edades.

6. EN  LO LEGAL:



Sc  impone  una  revisi6n  del  estatuto  legal  de  las
muicres, espccialmentc  las  mujeres casadas en  lo
rcfcrente  a  capacidades  y  dcrechos civiles; a  la

patria  potestad  otorgada con  exclusMdad  al  padre;
los  estatutos  dc  legitimidad  de  los  hijos; el  derecho
a  planificaci6n  familiar; la  despenalizaci6n  de
dclitos como  adulterio  y  aborto; la generaci6n  de
una  Icy  sobre  divorcio; la  revisi6n  de  los estatutos

pseudo.protectores para la mujer; la  reaplicaci6n de
los fucros  maternales y  la extensi6n  de  licencias

para cuidado de  hijos enfermos a  los padres; la
promulgaci6n  de  ICY  de  salas cunas que  beneficie a
todas las madres como una funci6n del  Estado
Democritico  asistencial.  La  aplicaci6n de esta ICY
no  puede quedar entregada a  la buena voluntad  de
los patrones.

7.  LA VIOLENCIA:

Ademis de  la  ilimitada violencia  ejercida sobre
todo el  pueblo de Chile, que  ha abarcado por igual
a  las muieres:  la violencia  de  los dcsaparecidos,  la
violcncia  del  exilio,  la violencia  de  las relegaciones,
la violencia  de  la  invalidaci6n  de  los dercchos de  las

personas,  la violencia de  la censura, del  hambre  y  la
pobreza; es urgente  e  imprescindible  reflexionar
sobre  las agresiones y  violencia sexual  dirigida
culturalmente hacia las mujeres:  violaciones,
tortura "sexual.poll'tica"  (CNl  en detenciones de
muieres), etc.

La prostituci6n  creciente de  las  mujeres y su
extensi6n  a grupos infantiles y  juveniles, es una
forma de violencia que  no puede seguir siendo vista
como "problema moral" de opci6n  individual, sino
como problema social y  poli'tico que fuerza a su
ejercicio a mujeres y  nifias que  no pueden  satisfacer
mi'nimamente, por otros cauces sociales, sus
necesidades de sobrevivencia.
Para materializar estas exigencias -no todas, pero
si' algunas de las mis significativas-y terminar con
las normas retr6gradas que sostienen la
discriminaci6n y subordinaci6n de las mujeres, es
necesario  ir  mis all6 de  meros cambios en  lo
poll'tico y econ6mico.
Se  hace imperativo impulsar aut€nticas
transformaciones en la cultura y en las costumbres,
en el  marco de una sociedad  profundamente
democrftica.

MOVIMIENTO  FEMINISTA

Santiago, diciembre  1983
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