
NUESTRA UPEJUENCIA Di TRMA.JO CON UR6AHIZACIOHES POBLA
CIONAL.i5 

SISTEMA TIZACION TAABA.IO MUJER 

AHTECiDEMTES ; 

••·IX·7l : Derrote hlatOrlca no sOlo por eustncla dt clertaa 
cipacldidts; aovlalento popular he lncubedo auchas llalteclo• 
nts 1 lo largo de su historia : 
Ausencia sujeto polltlco que geste proyecto popular (6oblerno 
popular, pero ¿proyecto popular; sujeto polltlco?l) 
A nivel de consideraciones, 11 puede dtclr que en este periodo 
11 aujtr cuaplt un rol activo en acciones aaslvas, pero desde 
su rol en la faailla. La •Politice• 16 hace el ho~bre y als eGn, 
la politice es •ls bien propiedad de los partidos (por eso ''' 
empieza a construir sujeto polftlco?) 

73 - 83 : Cartcterlzact6n itneral - Transforaec16n socleáaa • 
Doctrina Segur•aaá Nacional y Polltlct. pilares nuevo r6gtmena 
Algunos pasos : Paupertzac16n aapllos sectores; falta acceso a 
servicios pObllco¡ blstcos, represlOn polltlca y policial¡ teaor 
pasividad¡ atoalzacl6n popular¡ desarttcultc16n aovlmlento popu
hr. et.c. 

PKuCESO ORGANlZACION POBLACIONAL • CA~ACTtRIZACION 

1. A~os 73 - 76 - perlooo de eaergencta. lyltsil t instituciones 
át apoyo no otlcltlts dan respuesta 1 tlll, t•pulsando, motivan
do y otras veces, ejecutando, diferentes tipo¡ át llistencla:'d! 
tensa jurlálca, denun:Cil• etc. 
En tl sector poblaclonal. su respuesta es tl Impulso (y/o ejtcu
clOn) ót tartas que gesten los prlaeros grupos poblaclonllts 
(post-golpe), que ayuden a plllar lo1 proble•as dt altmentac16n, 
ctslntla, rtprtslOn de sectores poblactontlts. 
En los tnos 74, 1e constituyen los coaedores popultres; tnftntl· 
les. En nuestrt zon1 alcanzan un nOaero superior a 40 y de una . 
~anera u otra. son slabolos de denuncia en la poblact6n ••••• y 
1 nivel nacional. 
En los anos 7S, 1parecen tn sectores poblactonales, las bolsas 
át ces1ntes¡ )a, los co•tdores~ taplezan a •instlt.uctontllzarst• 
y estin co•puestos tn su •ayorla por fa•tllas de cesantes crOnl• 
cos. En ctmblo, las bolsas dt cesantes, 11 co•ponen en un prtncl 
plo, pobladores con trayectoria laboral y su objetivo sera tener 
t•lltres productivos que ayuden a enfrentar la creciente ces1ntlaa 
y ser un f1ct.or dt organlzaclOn poblactonal. 
~n estos ano¡ (74-7&), los equipos zon1les, tl an&lists de los 
p.p., la lntencl6n de dirigentes populares, y de sectores dt lVII• 
zada en la Iglesia, junto con la tarta de asistencia a los secto
res populares en est1 nueva sttuactOn, ven coao taportante la 
rtartlculacl6n del ~ovtalento popQlar y especlflcamente el po
blaclonal, para enfrentar a la dlctadur1. 
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~· pensO en eluune oportunidad, en los co•edor•' ~ubleclon•lel 
coao un prtaer intento dt reagrupact6n poblactonal. De hecho lo 
fue. Pero su coaposlclOn aoclal 1 les tareas alll tnple•entaban, 
no eran favorables a la lntenct6n de reconstituirnaov. popular 
desde ese sector. 
Cuanoo se constituyen las bolsas de cesante5, y por un par de 
anos al aenos, se le di a esta organlztcl6n poblactonal el carie
ter de •EJe• del aov. poblacional. 
En torno 1 61, se trian nucleando otras agrupaciones rectAn sur
gidas (Centro Apoyo Escolar, Centros Juventles,GAF, Comedores, 
Club Oeportivo, etc.) 
Al atsmo tteapo, con preocupact6n, el d1agn6sttco de las bolsas 
de cesantes, hacen ver que su co~postct6n tamb16n es constituida 
aayorttartamente por auJeres, aunque esta organtzact6n, a diferen
cia del coaedor, lo constituyen o coaponen un mayor nOmero oe hoa
bres con trayectoria p·oUt.lca o de cU rigentes algunos, otros, con 
trayectoria laboral, y otros, ta~bl6n cesantes cr6ntcos. 
Atraen •ls hoabres a estos grupos; incorporan hombres conctentes 
fue tarea y preocupaci6n peraanente de los equipos de zonas, agen
tes pollttcos, dirigentes poblacionales, algunos 1ector~s de Igle
sll. 
A nivel de tareas o actividades que estas organizaciones se d1n 
estln : 
Por una parte, talleresaproductivos que 1yuden 1 enfrentar el pro-
611~1 ai li cesentla, que 11 na agudizado fuerte~entt. 
Por otra, el lrea de capac1tac16n, que stul1 revisamos estl aboca
da fundaaentalaente, 1 la entrega de contentaos (co~o modalidad o 
estilo pedag6gtco principal) en referencia a la •orglnlca• de las 
bolsas de cesantes. al •papel del dtrlgenta•, a la •contingancta•, 
al sentido de •11 coordinacl6n de los grupos populares en torno a 
la coordinac16n de las bolsas de cesantes, en niveles s~ctoriales 
coaunales, zonales, provincial, etc. ~ 
No se observan, en foral relevante contentaos, que Oigan relaci6n 
con tspectos ae la vida mis cotidiana (co~o reflejo da una sltua
cl6n polltlca mis global), o con 11 especificidad de intereses de 
los participantes en estas organizaciones (mujeres, hombres, j6ve
nes, duenas de casa, etc.) 
A fines de los anos 7ti, estas organizaciones se van deteriorando 
co•o referente en el lmblto poblactonal. 
al tratar de objetivar la situact6n de estas agrupaciones po
blactonales en este perlodo,se constata que: 

- el coaedor se torna en una tarea asistencial y que copvo
c6 1 sectores ais aargtnales de la poblacl6n.cuya 6nt-
ca aotivac16n fue el adquirir el tltmanto Gtarlo,con una 
convocatoria s6lo a muJeres; 

- la bolsa de cesantes ,con todos los intentos de incorporar 
hoabres y de ser eje arttculaoor de la poblact6n,no lo 
logra: 

* LA TAREA de Pillar la cesantla .a travésde la crea
c16n de talleres productivos,rapidamente alejan 
a los ex trabajadores,ya que no satisfacen ni el 
lngre·so econ61111co nl la prlcttca hboral-producuva 
que ellos buscaron (talleres de calzados~carglnte
rta &r\~\tnfa etc a obreros industrt~l,\~ polltlca atoho• e a~ ~oD1erno no per•ltt el ex o mlnlao en 
11 venta de estos productos). 
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La co~posici6n peraanente oe estos grupos, sigue s1enoo les•ujer 
porque en estas tareas productivas artesanales, ella¡ le stgnlfi
Cin algQn tipo de ingreso econ6alco que ayude 1 la subsistencia 
faailiar; no les obligen 1 desplazarse fuera ae la poblaci6n y 
estln siempre auy ligadas a su hogar no implaltndole cuaplir su 
rol de duena de casa, y son actividades coherentes con su rol 1 
tarea& altlprt dtaemptftldll como 1ujerea (arttaanla, ttjldoa, ••· 
nualldades, salud, allaentac16n, etc. 
Toda la estrategia de coordinac16n poblaclonal, sOlo la ejecutan 
los hoabres con als experiencia o trayectoria, pero estan muy se
perados de los Intereses de las bases (descrita en el p&rrafo an
terior), por tanto, no ae logra la conaecuclOn de loa objetivos 
aovilizadores, en foraa relevante. 

2. Anos 11 - 78 : Stn gran signiflcac16n hist6rlca y con los mls
••• debilidades de los grupos e intencionalldtdes del anterior pe
riodo, van surgiendo grupos de organizaciones relvindicativas a 
nivel poblacional (coalt6 de vivienda). Su deterioro tiene defi
ciencias parecidas a la de los anos anterlore¡, en cuanto a su 
concepci•6n y prlnctpalaente, porque ellas •topan techo• al rei
vindicar a un Estado que caabi6 su rol. 

3. Aftos 7~ - 83 : 
- Se valoran todos los grupos solidarlos poblaclonales surgtoos en 

periodos anteriores, por cuanto ellos son las prlme11s experien
cias o aanifestaclones de reagrupacl6n poblaclonal, que peralten e 
el •ierclclo de valores coao la sollderldad, la autoayuda, la asl¡ 
tenc a, el sentido de lo colectivo. -
- Se empieza a re-leer la sttuaci6n global del pals y se entiende 

la poca relevancia de los grupos solidarlos como reactlvadores 
del •oviaiento popular y su deterioro por cuanto : 

* la sltuact6n de eaergencia se tornt permanente. No se satisfa
cen las deaandas de subsistencia en estos grupos, ya que nacen 
para la transitoriedad. 

* la coaposlci6n deseada, ctlse obrera, no se incorpora. Las ba
ses estln constituidas por •cesantes no reales•, aas deteria
alnados y por aujeres en su aayorla. 

* los equipos zlotles cuentan con menos recursos y se repltntean 
lts hlpo.esls anteriores acerca del aov. popular. 
HIY un• bOsqueda por la autonomla de los grupos (poder de decl 
si6n, AUtoflntnciaalento), por re-leer los intereses de los 
pobladores, por estar •ls ttentos a su especiftcldld como ••c
t~•e s• (•ujeres, jOvenes, etc.) 

- Esta revlsiOri de la coyuntura y del proceso y de lo que en 11 
ocurre, no es solo preocupaci6n de los equipos de solidaridad, 

sino tambl6n de los p.p., Ge la lgleslt, etc. Ademls hay hitos po
lltlcos, t•portantes. co•o el Plebiscito, que consoliot aOn a&s al 
r6gl•en y que obltga a sectores de avanzada (en los p.p., intelec
tuales, pobladores, etc. 1 replantearse este •nuevo 'E~~~!!~'· 

En este periodo, prlctlcaallte desaparecen las organizaciones so11 
darlas o poblaclooales de los anos anteriores. 
Mucnge ••ttg••••es de ellas (por la valoracl6n que le han signifi
cado) junto 1 otros pobladores emplez1n 1 configurar las actutles 
organiztclones poblaclontlas o populares, en los cuales, observa
•os : 
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- grupos als aut6noaos (coordinados, ligados a la Iglesia local). 
- grupos con objetivos als Incluyentes y aapltos: subsistencia, 

foraec16n, relvindlcac16n, lugar de encuentro y expresl6n, etc. 
- grupos con prActica lnternts als propias (part1clpecl6n - de~o

cracla• luyar de encuentro- colectlvlzacl6n de problemas cotl• 
dianoa y g obales- propuestes de acciones con aayor seguridad 
de lxito - intrts por los probleaas de la poblacl6n,etc.) 
Le Mtyorle dt estoa grupos. lo constituyen j6vtnea y •uJtrta. 

siendo estas Oltlaas, absolutaaente aayoritarla (por ej. en la co• 
•una de Renca hay aAs de 32 organlzaclonts populares, siendo al 
aenos 18 •grupos de mujeres o duenas de casa• y en el resto ta•· 
blln participan en foraa relevante, las auJ•••· otro ej. lo en con 
tra•o• en el Dlagn6atlco del iqutpo Zonel, ano 82). • 
Ante esto, a nivel de p.p. observaaos preocupac16n por el probleaa 
de la aujer. Algunos la verln solo coao praocupacl6n •tactlca•. 
Utros, como parte del sujeto polltlco que deber& gestar un proyec
to popular. 
A nivel de sectores de avanzada o als Inserto en la poblaci6n de 
Iglesia y taablfn en el Equlpo, vaaos tretando de apoyar la rear• 
tlculaci6n del aoviaiento popular, desde una per5pectlva als educa 
tlva (E.P.), que nos nace objetivar nuestra prlctica de apoyo y e¡ 
ter en actitud de bQsqueda para rtsponder 1 las o•••ndas reales y 
no a nuestras •voluntade¡•, 
Es as(, coao en estos dos o l Oltlmos tnos, va•os encontrando grv
pos de Mujeres o grupos en donde ellas son su co~ponente pr•lncl• 
pal. Y al tratar de captar sus reales •otlvaclones, nos vaaos en
con~rando que : 
• les Interesa salir de su casa. 
• participar con otras. 
- participar en 11 poblacl6n, 
• conversar de sus vivencias diarias (cesantll, neurosis. relaclo· 

nes fam116&aes, etc.) 
- conocer lo que asta pasando en el pals, de sus c1usas, de c6ao 

aportar a un ca•blo (t•~ltica recurrente con aayor enflsis eQ •1 
te tfto 83). 

Segura•ente estas wotlvactones estaban y nan estado siempre en la 
organlzact6n popular y en este caso, en los grupos de mujeres, pe
ro en los anos anteriores. no les velamos con nltldez. 
El enfisls, en ese entonces, era, dicho bruscamente, reagruparnos 
luego en la poblac16n, coordlnarnos, ser dirigidos por los que tu
vieron experiencia anterior (hoabres) par1 salir de la álct1dura, 
que en prlnclplo se vela coao eaergencia. 
Las aotlvaciones ya descritas, van adqulrlando carlcter de demanda 
nacla el Equipo Zonal en otras Instancias de apoyo, que trabajen 
dlrectaaente c•n .los grupos. 
En el Equipo, esta daaanda proviena fundamentalmente, del sector 
Renca,, en donde se trabaja un proyecto sectorial (ano 82). 
Se opta por recoger estos intereses, hacia propuestas de contenl· 
dos, MnegoclarlosM con otros grupos de •ujeres de Renca y trabajar 
alll desde un •Equipo de la •uJer• (Equipo Zon1l de Solidaridad) 
Producto del catastro de organizaciones (ano 82) de demandas de d1 
rigentes intermedios y de nuestra incapacidad de recursos hua1nos, 
se trAbaja un Seminario de Dirigentes que apoyan trabajo con gru
pos de aujeres, en la Zon1. 
En el presente ano, junto a otros proyectos especlflcos del Equl· 
po Zonal (6AF, Recre1cl6n), se configura el proyecto de la •uJer, 
que sigue trabtjando en for•a stst••ltica con grupos de mujeres, 
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tamblln en Renca, en donde hay un desarrollo de •ovlmlento 
popular y una •ayor lnserclOn del Equipo Zonal. Los conte
nidos, se e¡tln dlseftando en conjunto con los grupos de mu
jeres pobladoras y apuntan a la •uJer co~o duena de casa. 
cuao •ujer, coao pobladora. 
Nuestro diseno quiere toaar en cuenta la espectflcldad de 
le •uJer pobladora, haciendo un epopte para que sea real••nte 
sujeto popular, capaz de toNar opctones¡ esto a travls del apo
yo a sus actividades: de convlvencla, encuentro, aanualldades, 
etc. 1 de foraaclOn. 

27 de Junio de 1983.• 
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