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Violencia de género y feminismos en 
Chile, 1970-presente



Mujeres y la UP
• Dentro del gobierno de la UP, hubo 

bastante participación por parte de las 
mujeres de la izquierda, en particular 
mujeres del PS y PC. 

• A la misma vez, también hubo mujeres, 
muchas jóvenes, que participaron en la 
“nueva izquierda” del MIR, organizando 
en universidades, fábricas y 
poblaciones.

• No obstante, no fue tan común 
encontrar mujeres en puestos de poder 
y mucha de la ideología de género de la 
izquierda seguía siendo bien 
conservadora: 
• “hombre nuevo” del Che
• padre obrero como “proveedor” y 

participante en la política en 
espacios públicos, mientras la 
mujer era la “ama de casa” que 
cuidaba al marido y lxs hijxs dentro 
del espacio “privado” de la casa. 

Arriba: marcha durante tiempo de Allende, con trabajadores 
municipales y telefónicos (muchas mujeres) 
Abajo: Miguel Enríquez del MIR, símbolo del “hombre nuevo” de 
la izquierda chilena



Dictaduras y represión en el Cono Sur
• Brasil (1964-1985, con período más duro a partir de 1969):

– Según Nunca Mais (no estatal), hubo 17,000 víctimas, incluyendo 353 
ejecutados/desaparecidos. 

• Chile (1973-1990):
– Según Informe Rettig hubo 2298 ejecutados/desparecidos y según el 

Informe Valech hubo 27.255 víctimas de tortura y prisión política
• Uruguay (1973-1985): 

– Sólo hay Nunca Más de Serpaj en Uruguay (no estatal), se estima que 
hubo 15.000 prisioneros políticos y torturados y aprox. 300 
desparecidos.

• Argentina (1976-1983): 
– Conadep en Nunca Más reconoció 9000 desaparecidos, aunque se 

estima que serían muchos más, hasta 30.000
Estados Unidos y la CIA estaban muy 
metidos en las dictaduras del Cono Sur, 
llegando hasta a coordinar actividades con 
los militares de los distintos países.  De 
esa coordinación, lanzada en Chile en 
1973, surgió la Operación Cóndor, que 
perseguía los “subversivos” en todo el 
mundo (Caso Prats, Argentina, 1974, Caso 
Leighton, Italia, 1975; Caso Letelier, EEUU, 
1976; Prats y Letelier fueron asesinados)



Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD)

Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos (AFEP)



Centros de Tortura y Prisión Política
• En 2004, el Informe Valech reconoció 27.255 personas como víctimas de tortura durante el 

período 1973-1990.  3.399 de estás fueron mujeres.
• Hubo centros de tortura y prisiones políticas por todo Chile (aunque hubo una concentración no 

menor en Santiago).
• 83,6% de víctimas detenido sólo una vez, por un promedio de 180 días
• Se transfería a cada detenido/a en promedio 3 veces.

Arriba: Villa 
Grimaldi, 
Peñalolén, 
Santiago

Arriba: Isla Teja, cárcel 
ocupado como centro de 
tortura y prisión política, 
Valdivia
Izquierda: Chacabuco, 
prisión política para 
hombres, 110 kms de 
Antofagasta, en Desierto de 
Atacama



Tortura en Chile
• Tipos de tortura:

– Insultos y amenazas (al detenido/a 
y sus seres queridos)

– Ejecuciones simuladas
– Golpes con manos y pies; golpes, 

cortes y quemaduras con objetos; 
arrancar uñas de manos y pies

– Aplicación de corriente eléctrica 
con picana o parrilla, 
particularmente en zonas 
sensibles, como genitales

– Abuso sexual de todo tipo 
(“violencia política sexual”); 
violación vaginal y anal, con pene, 
objetos o animales, como ratas y 
perros.

Foto de la serie “Los 80”, cuando Claudia 
Herrera (Loreto Aravena), simpatizante de 
izquierda y pareja de un militante, es 
torturada.



Presas políticas

• Lumi Videla, “La Negra”, siendo estudiante de Sociología 
en la Universidad de Chile llegó a un alto puesto en el 
MIR, dirigiendo el GPM 2 en el sector sur de Santiago.  

• Fue secuestrada con su compañero, Sergio Pérez (hasta 
hoy desaparecido), el 21 de septiembre de 1974, en una 
operación que terminaría con un enfrentamiento entre 
el MIR y los agentes del Estado y la muerte de Miguel 
Enríquez.   

• El 3 de noviembre murió asfixiada en una sesión de 
tortura y el día posterior su cuerpo fue arrojado a la 
Embajada de Italia, con la historia falsa de haberse 
muerto en una “orgia” sexual (El Mercurio).   

• Mujeres fueron secuestradas y torturadas 
por ser políticas y por ser parientes de 
militantes (“tortura familiar”)

• Muchas mujeres del PS/PC también eran de 
familias PS/PC (por sangre o matrimonio) o 
miembros visibles del gobierno de la UP.

• Mujeres del MIR también formaban sus 
familias dentro del MIR pero hubo más de 
ocultar membresía en MIR (clandestinidad, 
“cuadros”, “puntos”).  

• Mujeres presas políticas vivieron violencia 
política sexual dentro y fuera de pabellones 
de tortura (baños, celdas, vehículos, en sus 
casas al momento de la detención, etc.)

• Ex presas que sobrevivieron a menudo se 
tuvieron que ir exiliadas.  Algunas de estas 
se volvieron feministas en el exilio.



Mujeres y tortura
• Mujeres no fueron torturadas solamente en 

centros especializados y prisiones.  
• Con mucho más frecuencia que un hombre, 

una mujer tenía más posibilidades de ser 
torturada o violada durante episodios 
cotidianos de la violencia política o el 
autoritarismo, por ejemplo:
– En casas rurales o poblaciones, cuando 

un ser querido fue detenido o cuando 
hubo allanamientos.  

– En la calle, cuando hubo represión 
policial de las protestas (seguido por 
episodios en vehículos policiales y en 
comisarías).

– También hay mujeres con experiencias de 
violencia política durante y después de la 
dictadura:
– mujeres trabajadoras sexuales - tanto 

biomujeres como mujeres trans - que 
vivieron/viven hostigamiento  y violencia por 
parte de la policía.  

– mujeres mapuche, particularmente en 
comunidades en resistencia de la Araucanía, 
afectadas por allanamientos y violencia 
policial/militar 

Carmen Gloria Quintana (arriba, centro), 
con Rodrigo Rojas, fue atacada por 
agentes del Estado durante una protesta 
callejera en Santiago en 1986.  Tanto ella 
como Rojas fueron quemados con 
bencina; él murió y ella sobrevivió.  En la 
foto ella está protestando con el  
“Movimiento contra la Tortura - Sebastián 
Acevedo” en 1988.



Dictadura de Pinochet: 
entre la “familia sagrada” 

y el “escape” de la 
hipersexualización



Reactivación Feminista 
durante la Dictadura 

• De 1973-1990, hubo mucha represión política pero también se 
buscaba promover una visión muy conservadora de la familia 
y la mujer (CEMA-Chile y Secretaría Nac. De la Mujer).

• A pesar de esto, desde los años 70 en adelante entraron cada 
vez más mujeres a las universidades.  Muchas de éstas 
optaron por participar en partidos políticos.  Hubo un número 
importante de mujeres estudiantes que fueron torturadas, 
desaparecidas, ejecutadas o exiliadas.  De las sobrevivientes, 
muchas terminaron acercándose al feminismo.

• Durante los años 80 en Chile, surgió un fuerte movimiento 
feminista que pedía tanto ponerle fin a la dictadura, como 
también más derechos para las mujeres (“democracia en el 
país y en la casa”, como decía la gran feminista Julieta 
Kirkwood). 8 de marzo como día combativo contra dictadura

• Grupos Feministas de este período:
– Círculo de Estudios de la Mujer (La Morada y el Centro de Estudios de 

la Mujer) 
– MEMCH ´83
– Movimiento Feminista 
– MOMUPO (Mov. de Mujeres Populares)

• Mujeres por la Vida: DDHH y mujeres



El feminismo como negación del 
autoritarismo

• Julieta Kirkwood (1937-1985) fue socióloga, socialista, y teórica feminista, influyente en Chile y 
América Latina.  Participó en grupos de derechos humanos y protestó en contra de la dictadura de 
Pinochet. Es parte del grupo que fundó el Círculo de Estudios de la Mujer (1979), que 
posteriormente se convirió en CEM y La Morada.  También publicaba en Furia, la revista de la 
Federación de Mujeres Socialistas. 

• En su libro, Ser política en Chile: las feministas y los partidos (Flacso, 1986), Kirkwood argumenta 
que el autoritarismo tiene sus raíces en el patriarcado; por tanto, la figura del “hombre fuerte” tiene 
su reflejo en los ámbitos de lo público (dictadura) y lo privado (subyugación de la mujer en la casa).  
En ese sentido también la práctica de las feministas es “el acto de negación permanente de aquello 
que se interpone a su liberación” (p. 192).

• Por tanto, las feministas proponían una “ciudadanía activa” democratizadora que era socialmente 
responsable y comunitaria; vinculada a las necesidades de las bases (o del “pueblo”) e 
inherentemente vinculada a lo cotidiano y la subjetividad política de los actores (colectivos, olla 
comunes, talleres, etc.).  



Feminismo Popular
• Durante la dictadura, los grupos feministas 

populares florecieron.  Desde olla comunes 
y comedores populares las pobladoras 
comenzaron a articularse y acercarse al 
feminismo.  En particular, muchos grupos de 
esto tipo se dedicaron a trabajar temas de 
violencia.

• Al finalizar la dictadura, hubo grupos y casas 
de acogida establecidas como la Casa 
Mirabal en Coronel, la Casa Malén en Lo 
Prado y la Casa Yela en Talca.

• Desafortunadamente, estos grupos fueron 
los que más perdieron con la creación de 
SERNAM y sus centros y casas de acogida.

• Como Chile era país “desarrollado”, ya no 
hubo financiamiento desde el extranjero y 
como no eran académicas no pudieron 
replegarse a las universidades y ONGs.  Al 
final, muchos de estos grupos simplemente 
dejaron de existir.  

• Hoy en día, grupos feministas populares 
están emergiendo de nuevo, pero falta 
conocer más sobre la historia del feminismo 
popular en Chile.

Marcha, Calle Uno Sur, Grupo Yela, Talca, 25 de 
noviembre de 1990
Foto cortesía del Archivo Casa Yela



El activismo LGBT en Chile
• En el caso de Chile, como muchos otros 

países latinoamericanos, no hubo mucho 
activismo LGBT sino hasta más bien los años 
90, a pesar de algunas excepciones valiosas 
como el grupo Integración (hombres gay), 
las Yeguas del Apocalipsis, o el Colectivo 
Ayuquelén (de feministas lesbianas) durante 
los años 80.  En el caso de las lesbianas, 
éstas se asociaban mucho con el mismo 
movimiento feminista de los años 80.

• A principios de los 90 en Chile también se 
empezó a trabajar más sistemáticamente el 
tema de VIH/SIDA, en muchos casos con 
grupos gay (ACCIONGAY, MOVILH, etc).

• Dentro de las universidades, era tan 
complicado hablar de temas LGBT, como el 
feminismo.  Esto empezó a cambiar a 
mediados de los 90 cuando se abrían los 
primeros programas de estudios de género 
(postítulo en género en UChile desde 1995).  
Así también algunas voces queer empiezan a 
entrar a academia, como el mismo Pedro 
Lemebel.Víctor Hugo Robles del 

MOVILH en 1993

Las Yeguas del Apocalipsis (Pedro 
Lemebel y Francisco Casas) en una 
performance de 1989.



Mujeres y la Transición a la 
Democracia en Chile

• En el año 1988, el movimiento de 
mujeres desarrolló las “Demandas de las 
Mujeres a la Democracia”.  Este 
documento fue incorporado, más tarde, 
en la plataforma de la Concertación 
Nacional de Mujeres por la Democracia, 
el ramo femenino de la Concertación.  
Por esta misma razón, su cercanía con 
los partidos políticos de oposición, las 
demandas de estas mujeres iban a tener 
también un impacto por sobre el 
discurso del primer gobierno 
democrático de Aylwin, quien adoptó el 
lema de “democracia en la casa y en el 
país”.

• Debido a esto, muchos académicos/as 
coinciden en que la transición de la 
democracia también trajo consigo una 
apertura hacia los derechos de la mujer.  
Se creó el SERNAM in 1991, cuya 
directora tiene rango ministerial, y este 
organismo ha sido un motor importante 
en el desarrollo de políticas de género.

Movimiento de Mujeres en los ´80

Soledad Alvear (PDC), primera 
ministra de SERNAM (1991-1994)



Conflictos Feministas de los años 90: 
institucionalizadas vs. radicales/autónomas
• La creación de SERNAM en 1991 significó que ahora 

iban a haber más áreas del Estado donde algunas 
feministas iban a entrar o trabajar en conjunto con 
éstas (institucionalizadas).

• Un gran número de éstas también son mujeres 
profesionales: se empieza a vislumbrar los nexos entre 
las políticas públicas y la “igualdad de género”.  
Mujeres académicas también juegan un rol importante 
aquí, o desde universidades o desde ONGs (estudios, 
licitaciones, etc.).

• En contraposición a esto, se empezó a levantar 
fuertemente el (lesbo) feminismo radical autónomo.  
Este feminismo tiene influencias dentro y fuera de 
Chile, pero se enfoca en un cuestionamiento fuerte del 
Estado y promueve espacios propios para el desarrollo 
de las mujeres.  Una de las feministas chilenas más 
conocidas de esta tendencia es Margarita Pisano.  
Muchas de estas también son profesionales y tienen 
fuertes vínculos con las universidades.



Conversatorio “Feminismo hecho en Chile”, 
UDP, octubre 2012

“Desencuentros Feministas”, Centro Cultural 
Manuel Rojas,  octubre 2013

Feminismos S.XXI 
• Hasta principios de los 2000 podríamos decir que 

las principales corrientes feministas en Chile eran:
– Feminismo liberal (“feminismo de la igualdad”)
– Feminismo socialista
– Feminismo libertario
– Lesbofeminismo
– Feminismo radical autónomo
– Feminismo popular

• En las últimas décadas se ha vuelto más 
“interseccional”, por ende, se integran variables 
como: raza, clase, etnicidad, orientación sexual y 
identidad de género.

• Por tanto, además de los anteriores, también 
podemos hablar de:
– Feminismo negro
– Feminismo indígena
– Feminismo mapuche
– Transfeminismo
– Feminismo queer   

• Post-movimiento estudiantil de 2011, feminismos 
empiezan a entrar con mucho más fuerza en 
espacios educativos: frentes dentro de partidos y 
federaciones, partidos FA y cercanía expresada de 
éstos con feminismo, SESEGEN o VOGESEX, 
centros o federaciones feministas o con alianzas 
feministas explícitas, etc.



3ª Marcha por el 
Aborto Libre, 25 de 
julio de 2015

Convocatoria, 6ª Marcha por el Aborto Libre, 2018

1ª Marcha por el 
Aborto Libre, 25 de 
julio de 2013

Aborto Libre 
(2013-presente)

7ª Marcha por 
el Aborto Libre, 
25 de julio de 
2019



Acoso Sexual y Tsunami Feminista 
(2015-2018)



Feministas y Disidencia 
Sexual en el Estallido Social 



Feminismos y Estallido Social 18-O
• Violencia política sexual: INDH informa de 93 casos (56 mujeres y niñas); violencias 

específicas contra personas de disidencia sexual 
• Participación y representación de mujeres, personas LGBTQ y pueblos originarios 

en espacios políticos: estudiantes en evasiones masivas en el metro, 
asambleas/cabildos/trawun, marchas (“Tía Baila Pikachu”, pañuelos verdes, “los 
pacos no son maricones”, wenufoye), ¿cuotas en asamblea constituyente?

• Machismo, racismo y heterosexismo de algunos hombres “progre” de oposición 
• Mujeres de derecha y antifeminismo: indiferencia de Plá, “las pacas no son 

nuestras amigas”, giros fascistas y fundamentalistas en A.L. (Bolivia)
• Masculinidad tóxica: violencia de civiles, militares y Carabineros; “hombría” de 

“defensores” (chalecos amarillos, Chadwick, Iturriaga); femicidios ocultos
• “Democracia en el país y en la casa”: mujeres y cuidados


