


Esta intervención relámpago construye un Mapa de hitos feministas y del movimiento popular. 
Levantamos este mapa para poner por delante nuestra historia contra el fascismo, el que hoy 
representa la más grave amenaza para las mujeres y disidencias en el mundo, pero también para 
recordarnos que la autonomía, la independencia y la vocación permanente de lucha del movi-
miento feminista y el movimiento popular ha sido la única garantía de cambio real de nuestras 
condiciones de vida.

Línea 1: Manifestaciones y huelgas 
Línea 2: Prensa y medios propios 
Línea 3: Manifestaciones y huelgas II
Línea 4: Conquistas legales e institucionales
Línea 5: Encuentros feministas y congresos populares
Línea 6: Hitos educativos

El hito más antiguo que recoge este mapa es de 1875, la primera vez que las mujeres hicieron el 
intento de ejercer el voto que conseguirían recién 73 años después. Desde ahí traza un recorrido 
hasta el presente. El mapa nos muestra hitos que han sido clave para las mujeres en la historia 
del movimiento popular, hitos protagonizados por mujeres, hitos del movimiento feminista, y 
también hitos de la historia de las disidencias y el movimiento LGBTIQ+. El mapa marca las 
conquistas legislativas, los congresos y encuentros, las acciones de movilización y huelgas, las 
campañas, la lucha contra el terrorismo de Estado en dictadura, la creación de medios y perió-
dicos propios, entre la multiplicidad de acciones y momentos que han tejido en largas décadas 
nuestra historia colectiva. 

Esta acción tiene un profundo propósito pedagógico, de contar y poner en el espacio público 
una historia muy pocas veces contada, pero que nos pertenece. Por eso cada uno de los stickers 
con los que se intervinieron las estaciones este año cuenta con un código QR, en el que las per-
sonas pueden ver el mapa de metro con los nuevos nombres, el listado completo de los hitos, 
sus descripciones, y fuentes donde pueden encontrar más información.

Disputar la historia oficial, construida desde bases patriarcales, es un acto necesario para visi-
bilizar las voces silenciadas y reconocer el papel fundamental de las mujeres en los procesos 
sociales, culturales y políticos. La historia hegemónica ha relegado a las mujeres a roles secun-
darios o invisibilizados, negando su participación activa en la transformación de las sociedades. 
Sin embargo, al recuperar y reconstruir una historia social y popular desde una perspectiva 
feminista, nos hacemos partícipes de un ejercicio de memoria crítica que reivindica las luchas, 
articulaciones y organizaciones de las mujeres a lo largo del tiempo. Desde los movimientos 
obreros y campesinos hasta las luchas por derechos civiles y la autodeterminación de los pue-
blos, las mujeres han tejido redes de resistencia y cambio, desafiando estructuras de opresión y 
construyendo colectivamente nuevos horizontes de justicia e igualdad.

Esta acción también tiene un carácter agitativo, y busca dar inicio a esta semana de acciones 
en la antesala del 8M, día internacional de las mujeres trabajadoras, jornada de Huelga General 
Feminista en Chile. Nos llamamos a salir a las calles este sábado, a participar de las diversas ac-
ciones locales que se estarán desarrollando en todos los territorios del país, y a ser juntas una 
fuerza que se oponga al avance de las extremas derechas y también al consenso neoliberal que 
renuncia a cambiar el modelo empresarial que nos rige.

CONTRA EL FASCISMO, NUESTRA HISTORIA

super lunes feminista



San Pablo

Pajaritos 

PRIMER INTENTO DE INSCRIPCIÓN DE 
MUJERES EN REGISTROS ELECTORALES

HUELGA DE LAS COCINAS APAGADAS

En San Felipe, se realizó el primer intento formal de un grupo de mujeres de participar en 
elecciones populares, en 1875 concurriendo a inscribirse en los registros electorales con 
el argumento de que la ley no indicaba el sexo del votante. Esta hazaña fue replicada por 
mujeres en distintas cuidades del país aprovechando de burlar el sistema electoral que las 
excluía. La respuesta no tardó en llegar, a partir de la iniciativa del diputado del Partido 
Conservador, Pedro Eulogia Altamirano, en 1884 el Congreso reformó la legislación vigen-
te para promulgar la expresa prohibición del voto femenino. 

Luego de la gira de Belén de Sárraga por el norte de Chile junto a Teresa Flores y Luis Emilio 
Recabarren en 1913, se crearon decenas de Centros Femeninos Anticlericales que comen-
zaron a levantar reuniones y manifestaciones púbilcas. En este contexto surge la moción de 
levantar una Huelga de las cocinas apagadas para responder a la falta de comida y la misería 
en las salitreras y la pampa. La huelga consistió en volcar las ollas,  apagar las cocinas y ne-
garse a cocinar en sus casas y recintos forzando a los hombres a sumarse al paro. Si alguien 
intentaba encender las cocinas, las apagaban echando agua por las chimeneas. Reunidas en 
los sindicatos esperaban a los hombres, quienes al encontrar las casas vacías y nada para 
comer, partíanEn San Felipe, se realizó el primer intento formal de un grupo de mujeres 
de participar en elecciones populares, en 1875 concurriendo a inscribirse en los registros 
electorales con el argumento de que la ley no indicaba el sexo del votante. Esta hazaña fue 
replicada por mujeres en distintas cuidades del país aprovechando de burlar el sistema elec-
toral que las excluía. La respuesta no tardó en llegar, a partir de la iniciativa del diputado del 
Partido Conservador, Pedro Eulogia Altamirano, en 1884 el Congreso reformó la legislación 
vigente para promulgar la expresa prohibición del voto femenino. a los sindicatos donde se 
realizaba la asamblea y los petitorios para empezar la huelga.

1875

1913

Línea 1:  Manifestaciones y huelgas 

En este contexto, este 8M se vuelve una fecha clave para agitar y visibilizar las demandas y 
discursos de las distintas luchas sociales. La precarización de la vida, la crisis habitacional que 
enfrentan lxs pobladorxs, la violencia estructural contra las personas migrantes, los conflictos 
internacionales que golpean a las mujeres y disidencias en contextos de guerra y ocupación, y 
la profundización del modelo neoliberal nos llaman a tomar las calles con fuerza. 

Esta es la cuarta versión de la Acción Relámpago en el metro de Santiago, que como feminis-
tas hemos levantado en los súperlunes de 2019 (con un Mapa red de Mujeres), 2020 (con nues-
tro programa feminista contra la precarización de la vida), 2024 (con un mapa de la violencia 
femicida) y esta vez, 2025, con un mapa de hitos de la historia feminista.



Ecuador 

UNIÓN LATINOAMERICANA

Estación Central 

ASAMBLEA OBRERA DE ALIMENTACIÓN 
CONTRA EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA

CAMPAÑA CONTRA EL PACTO MILITAR

CONCENTRACIÓN EN 
EL TEATRO POLITEAMA

Fue el primer frente que aglutinó a la mayoría de las organizaciones obreras existentes 
en el período. La Asamblea Obrera de la Alimentación fue un Frente donde se unieron 
por primera vez en Chile los sindicatos, las organizaciones de mujeres, estudiantes de la 
FECH, pobladores de los conventillos y trabajadores de la cultura. Agrupados todos los 
movimientos sociales se pudo convocar a concentraciones que superaron las 100.000 per-
sonas, donde se hicieron presentes el Consejo Federal Femenino de la FOCH y el Consejo 
Nacional de Mujeres, entre otras. 

El Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) se integró activa-
mente al Comité que en 1951 llevó a cabo tanto en Santiago como en otras ciudades 
la campaña contra el Pacto Militar. Pese a los esfuerzos de la oposición y al repudio 
popular el Congreso terminó por aprobarlo. El Pacto de Ayuda Militar (PAM) aprobado 
en 1952  estableció la transferencia de tecnología, instrucción y material de guerra del 
Ejercito de EEUU sobre Chile. La activa participación del MEMCH en la campaña contra 
este pacto de intervensionismo norteamericano, es propia de sus compromisos y prin-
cipios antimilitaristas y antiimperialistas. 

El 11 de octubre de 1936, a las 10:00 hrs., se llevó a cabo en el Teatro Politeama (actual 
Estadio Víctor Jara) una concentración convocada por el Comité Femenino Pro Abarata-
miento de la Vida, con el objetivo de protestar contra la creciente carestía de los artículos 
de primera necesidad. La asamblea fue iniciada por Cora Cid, presidenta de la Asamblea 
Radical Femenina, seguida de intervenciones de Cleofa Torres, presidenta del Partido Na-
cional; Elcira Rojas, del Partido Cívico Femenino; y Elena Caffarena, del MEMCH. Además, 
tomaron la palabra tres trabajadoras: una representante de las ferroviarias de Concepción, 
Norma Calderón por las obreras de Santiago, y una joven en nombre de las empleadas de 
tiendas. Al finalizar el encuentro, una de las organizaciones asistentes insistió en marchar 
por la Alameda, pese a la negativa del Gobierno. Carabineros reprimió violentamente la 
manifestación, atacando a las manifestantes con caballos, golpes y la confiscación de sus 
lienzos, lo que generó denuncias de distintos partidos políticos ante el Ministerio del Inte-
rior por violaciones a los derechos constitucionales.
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República

Los Héroes

La Moneda

TOMA DE LA VICTORIA

TRABAJADORAS TOMAN FÁBRICAS 
TEXTILES HIRMAS, TEXTIL PROGRESO 

SUMAR-ALGODÓN

PRIMERA PROTESTA HOMOSEXUAL

La noche del 30 de octubre de 1957, miles de mujeres y sus familias, provenientes de las 
poblaciones callampas del Zanjón de la Aguada, ocuparon los terrenos de la Chacra La 
Feria, en el límite sur de Santiago. La Victoria, como llamaron a esta nueva población, fue 
uno de los primeros asentamientos urbanos a nivel latinoamericano cuya ocupación fue 
planificada como una forma de resistencia, que demostró el sentido político de la lucha 
por el derecho a la vivienda y a vivir en la ciudad.

Las obreras tuvieron un rol protagónico en el traspaso de grandes industrias textiles al 
Área de Propiedad Social (APS) durante la Unidad Popular.  En varios casos, la expropia-
ción fue una respuesta a las tomas de trabajadoras(es) que exigieron la nacionalización de 
las fábricas en un tiempo inferior al dispuesto por el gobierno. Con un significativo historial 
como sindicalistas, las obreras participaron de las ocupaciones de las fábricas, tomaron 
decisiones junto a sus compañeros y transformaron las industrias en “territorios libres de 
explotación”, como señalaba una célebre pancarta ubicada en el frontis de la Textil Yarur.

La tarde del 22 de abril de 1973, durante el gobierno de la Unidad Popular, un grupo de jó-
venes homosexuales lideradxs por adolescentes travestis protestaron en la Plaza de Armas 
de Santiago. Fue  la primera vez en el país que las disidencias sexuales se manifestaban 
colectivamente haciendo visibles sus demandas. Exigían el fin al acoso policial, reconoci-
miento a sus identidades diversas, y derechos civiles.

1957

1957

22 DE ABRIL 1973



Universidad de Chile

Universidad Católica

Santa Lucía

HUELGA DE HAMBRE DE MUJERES AFDD

CAUPOLICANAZO “HOY Y NO MAÑANA”

“DEMOCRACIA AHORA” 
MOVIMIENTO FEMINISTA EN LA 

BIBLIOTECA NACIONAL

En 1977 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) inician una serie 
de acciones que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la búsqueda de justicia. 
Entre el 14 y el 23 de junio de 1977 llevaron a cabo una huelga de hambre en la CEPAL que 
duró 9 días. Fue la primera huelga de hambre de familiares de detenidos desaparecidos 
y la segunda huelga de hambre en dictadura. Participaron 24 mujeres y 2 hombres con el 
lema “mi vida por la verdad”. En la sede de la CEPAL desplegaron un lienzo de diez metros 
de largo que proclamaba: “Por la paz, por la vida, por la libertad, los encontraremos”.

El 29 de diciembre de 1983, en el contexto de las protestas nacionales, más de 10.000 mu-
jeres celebraron un acto unitario en el Teatro Caupolicán convocadas por organizaciones 
como Mujeres por la Vida y el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), 
en torno al lema “Hoy y no mañana ¡Por la vida!”. Hubo discursos de diversas mujeres con 
acusaciones a Pinochet, y gritos contra la CNI. Se hizo un llamado a caminar hacia el paro 
nacional un análisis de la situación económica, incluyendo aumento de la cesantía, déficit 
habitacional y otros problemas, en comparación con el despilfarro de recursos, incluyendo 
la garantía estatal a los grandes grupos económicos. El acto también estuvo intercalado 
con presentaciones artísticas. El Caupolicanazo fue un hito en la consolidación del movi-
miento social de mujeres contra la dictadura.

En agosto de 1983, en la víspera de una de las Jornadas de Protesta Nacional, el grupo au-
todenominado Movimiento Feminista, hizo su primera aparición pública. Una treintena de 
mujeres ocupó las escalinatas de la Biblioteca Nacional desplegando un lienzo que decía 
“Democracia Ahora. Movimiento Feminista”. Desde entonces este ha sido un lugar emble-
mático de encuentro y agitación feminista. 

1977

29 DE DICIEMBRE 1983

1977



Salvador

Pedro de Valdivia

Los Leones

El Golf

JORNADAS DE 
PROTESTAS NACIONALES

SOMOS +

PRIMERA MARCHA DEL ORGULLO LGBT

CAMPAÑA EL MACHISMO MATA

Las Jornadas de Protesta Nacional que comenzaron en mayo de 1983 marcaron el inicio 
de una oposición pública, masiva y organizada a la dictadura. Las protestas fueron posi-
bles gracias a la resistencia de diferentes organizaciones sociales y políticas en los años 
previos, que se extendió y radicalizó al estallar la gran crisis económica de 1982. Estas 
marcaron un largo ciclo de movilizaciones multisectoriales que entre 1983 y 1986 incluyó 
quince jornadas nacionales de protesta, dos de ellas con carácter de Paro Nacional. Existió 
una masiva participación de mujeres pobladoras, sindicalistas, estudiantes y también de 
organizaciones feministas que volvieron a encontrarse en las calles. 

El 30 de octubre de 1985 se realizó una de las manifestaciones más icónicas del movimien-
to de mujeres y feminista durante la dictadura. Convocadas por Mujeres por la vida, se 
formaron tres columnas que avanzaron unidas por cintas de los colores de la bandera de 
Chile, hasta llegar a la plaza Carlos Antúnez en Providencia. La acción fue reprimida, pero 
las mujeres resistieron gritando SOMOS +.

La primera marcha para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT en Chile se 
llevó a cabo el 27 de junio de 1999, bajo el nombre de “Marcha por la No discriminación”, 
luego con los años se extendió en primera instancia a Concepción y Valparaíso y más tarde 
al resto del país. La marcha se inició en el Parque Bustamante y culminó en la Plaza Vicuña 
Mackenna, al costado de la Biblioteca Nacional. Asistieron alrededor de 600 personas.

Desde el año 2007 la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres ha levantado la 
campaña “¡Cuidado! El machismo mata” con el objetivo de visibilizar, cuestionar y con-
cientizar respecto a las distintas manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres. 
Cada año se proponen nuevas consignas para los afiches donde se alude a la coyuntura 
así como a demandas históricas, buscando reafirmar la acción política de las mujeres y la 
potencia del movimiento feminista.

1983-1986

30 DE OCTUBRE 1985
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2007



Alcantara

Alcantara

Escuela Militar

MAYO FEMINISTA

MAYO FEMINISTA

PRIMERA HUELGA GENERAL FEMINISTA

El Mayo Feminista fue una ola de movilizaciones feministas estudiantiles de 2018, impulsa-
da principalmente por estudiantes universitarias que denunciaron la violencia de género, 
el acoso sexual, la precarización laboral de las trabajadoras y el sexismo en la educación. 
Partieron en abril en la Facultad de Humanidades de la Univesidad Austral de Valdivia 
con las primeras “tomas feministas” a las que se sumaron universidades y liceos de todo 
el país. Este hito se caracteriza por la masividad de las marchas que convocaron, la proli-
feración de nuevas organizaciones feministas estudiantiles y la construcción de petitorios 
que dieron curso a cambios estructurales en las mallas educativas, protocolos de violencia 
y mejora en condiciones laborales, todo esto en el horizonte de una educación no sexista.

El Mayo Feminista fue una ola de movilizaciones feministas estudiantiles de 2018, impulsa-
da principalmente por estudiantes universitarias que denunciaron la violencia de género, 
el acoso sexual, la precarización laboral de las trabajadoras y el sexismo en la educación. 
Partieron en abril en la Facultad de Humanidades de la Univesidad Austral de Valdivia 
con las primeras “tomas feministas” a las que se sumaron universidades y liceos de todo 
el país. Este hito se caracteriza por la masividad de las marchas que convocaron, la proli-
feración de nuevas organizaciones feministas estudiantiles y la construcción de petitorios 
que dieron curso a cambios estructurales en las mallas educativas, protocolos de violencia 
y mejora en condiciones laborales, todo esto en el horizonte de una educación no sexista.

La Primera Huelga General Feminista en Chile se realizó el 8 de marzo de 2019, en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Inspirada por el ciclo internacionalista 
de Huelgas y Paros de Mujeres, la Coordinadora Feminista 8M convocó esta movilización 
que marcó un hito histórico reuniendo a cientos de miles de mujeres y disidencias en una 
jornada de protesta masiva contra la precarización de la vida. Ese día incluyó paros labo-
rales, estudiantiles y de cuidado, además de intervenciones artísticas y manifestaciones en 
el espacio público. Más de 800.000 personas marcharon en Santiago y cientos de miles 
en otras ciudades. Fue, hasta ese momento, la movilización más grande que había habido 
en Chile desde el fin de la dictadura. Influyó en el proceso político que desembocaría en la 
revuelta social de octubre de 2019.

2018

2018

8 DE MARZO 2019 



Manquehue

Hernando de Magallanes 

Los Domínicos  

REVUELTA SOCIAL

ACCIÓN DE LASTESIS

HISTÓRICAS

La revuelta, que la prensa bautizó como estallido social, fue un alzamiento popular masivo 
y desbordante que se inició el 18 de octubre de 2019. A raíz del alza en el precio del trans-
porte en un contexto de fuerte precarización, las estudiantes secundarias y secundarios 
hicieron un llamado a evadir el transporte público. En vez de tomar en cuenta las razones 
profundas de este conflicto, el gobierno de Sebastián Piñera optó por una represión cada 
vez mayor, hasta sacar a los militares a la calle por primera vez desde el retorno de la 
democracia para reprimir las protestas. Esto encendió en todo Chile un proceso de movi-
lización popular de una magnitud histórica, que dejó de manifiesto la profunda crisis del 
modelo neoliberal que nos rige y que hasta hoy sigue sin ser resuelta. Hasta el día de hoy 
se mantiene la impunidad por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos huma-
nos que se produjeron por la represión policial ordenada por su gobierno en el contexto 
de la revuelta.

En noviembre de 2019 el colectivo LASTESIS presentó en Valparaíso la intervención “Un 
violador en tu camino”. La acción denunció la violencia sexual institucionalizada y la impu-
nidad del sistema judicial con una coreografía participativa que realizaron frente a comisa-
rias, plazas y tribunales. Rapidamente esta acción fue replicada en distintas ciudades del 
país y marcó un hito de reactivación de la revuelta social con protagonismo feminista. A 
las pocas semanas la performance se tradujo y replicó en múltiples países, convirtiéndose 
en un himno feminista global.

Más de dos millones de mujeres salieron a las calles en el 8M de 2020, demostrando con eso 
que la revuelta social seguía abierta y que el movimiento feminista en Chile había tomado 
los rasgos de un enorme movimiento de masas. En ese contexto, en la renombrada Plaza 
Dignidad, se realizó una acción de arte callejero que quedó estampada como una síntesis 
visual de este momento: la gran marca HISTÓRICAS sobre el pavimento, pintado a múltiples 
manos por compañeras de la Brigada Laura Rodig de la Coordinadora Feminista 8M.

18 DE OCTUBRE 2019 

2019

8 DE MARZO 2020



Hospital El Pino

Copa Lo Martínez 

Observatorio

LA MUJER

REVISTA VALPARAÍSO 

LA ALBORADA

La Mujer. Periódico semanal: historia, política, literatura, artes, localidad fue fundada por 
Lucrecia Undurraga Solar (1841-1901) en 1877. Se trata del primer periódico chileno dirigi-
do, editado y redactado exclusivamente por mujeres. Como directora y editora, Undurraga 
promovió la instrucción de las mujeres mediante textos que analizaban la condición feme-
nina de la época, articulando una red de intelectuales que encontraron en este periódico 
un espacio de reunión pública, discusión y expresión. El semanario, impreso en Santiago, 
se distribuyó en diversas ciudades a lo largo de todo el país y tuvo veinticinco números, 
aparecidos entre mayo y noviembre de 1877.

Revista de Valparaíso (1873-1874) fundada por Rosario Orrego (1831-1879), escritora co-
piapina reconocida como la primera novelista chilena y la primera mujer en dirigir un me-
dio de prensa en el país.Desde sus páginas, publicó a autores consagrados y a escritoras 
emergentes, incluyendo a sus hijas Ángela y Regina, además de la ensayista Lucrecia Un-
durraga. En este espacio, también dio a conocer sus propias novelas, artículos y poemas, 
abordando temáticas como la condición femenina y la literatura. A través de sus escritos, 
reflexionó sobre los procesos de modernización que transformaban Chile en la segunda 
mitad del siglo XIX.

La Alborada, periódico obrero feminista fundado en 1905 por Carmela Jeria (1886-1966) 
en la ciudad de Valparaíso. Jeria se desempeñó como editora y redactora, firmando sus 
artículos con su nombre y el seudónimo Silvana. De carácter político y feminista, esta pu-
blicación defendió los derechos de las trabajadoras y promovió la educación de las muje-
res proletarias. La Alborada, impresa primero en Valparaíso y luego en Santiago, alcanzó 
cuarenta y dos números entre septiembre de 1905 y mayo de 1907, destacándose por su 
cobertura de iniciativas del movimiento obrero y la participación de mujeres en organiza-
ciones sindicales.

SANTIAGO 1877

1873

VALPARAÍSO 1905
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El Bosque

La Cisterna

El Parrón

LA PALANCA

ACCIÓN FEMENINA

NOSOTRAS

La Palanca se publicó en Santiago en 1908 como la revista oficial de la Asociación de 
Costureras “Protección, Defensa y Ahorro”, que agrupaba a obreras de talleres de costura, 
trabajadoras a domicilio y modistas. Presidida por Esther Valdés, quien también fue re-
dactora y directora, la revista se lanzó con el lema “Publicación feminista de propaganda 
emancipadora”. Su primer número apareció el 1 de mayo de 1908, en el contexto de la 
conmemoración del Día del Trabajo, y se presentó como una “revista” de doce páginas, al-
canzando cinco números mensuales hasta septiembre del mismo año. Valdés escribió nu-
merosos artículos en los que denunció las condiciones esclavizantes de las mujeres. Como 
editora de La Palanca, asumió la continuidad de la labor emprendida por otro periódico de 
obreras, La Alborada, enfocándose en denunciar y combatir las paupérrimas condiciones 
de trabajo. Así, la orientación de La Palanca fue una defensa de la clase trabajadora desde 
una perspectiva de género.

Acción Femenina fue el órgano del Partido Cívico Femenino y tuvo dos periodos: 1922-
1923 y 1934-1939. Abordó temas relevantes como el sufragio femenino universal, el divor-
cio y el trabajo de las mujeres. Se editó mensualmente y, en sus primeros años, fue dirigida 
por Ester La Rivera y Graciela Mandujano; más tarde, en su segunda etapa, la fundamental 
Amanda Labarca asumió la dirección de su consejo de redacción. Acción Femenina tuvo 
una prolongada existencia, experimentando una transición hacia una línea de colaboración 
americanista en la década de 1930.

Revista Nosotras (1931-1935), dirigida por Isabel Morel (1885-1947), seudónimo de Delia 
Ducoing de Arrate, estuvo vinculada a la Unión Femenina de Chile, fundada en Valparaíso 
en 1928. La publicación defendió principalmente los derechos políticos de las mujeres, 
pero también propuso diversas estrategias para mejorar la salud y las condiciones de 
vida de la sociedad. Bajo el lema “Ser Mejores”, Nosotras abordó temas como la lucha 
por la plena capacidad política y civil de las mujeres, la protección de la maternidad, la 
defensa de la niñez y el mejoramiento de la vida laboral femenina. Además de los conte-
nidos políticos, la revista ofreció poesía, folletines e información desde distintos puntos 
del país y del extranjero. Dirigida y escrita por mujeres, Nosotras se identificaba como 
una publicación feminista.

SANTIAGO 1877

1922 

1931



Lo Ovalle

Ciudad del Niño

Departamental

LA MUJER NUEVA

REVISTA EVA

REVISTA PALOMA

La Mujer Nueva (1935-1941) fue el periódico del Movimiento de Emancipación de Mujeres 
de Chile (MEMCH), fundamental organización integrada por mujeres profesionales y traba-
jadoras. Desde su primer número, a través de sus artículos e ilustraciones, La Mujer Nueva 
abogó por la obtención y ampliación de derechos civiles y políticos, como el sufragio fe-
menino universal, y trató las demandas sociales que dieron origen al primer movimiento 
feminista chileno. Además de apoyar las campañas para sensibilizar a la población y a las 
autoridades sobre el derecho al voto, abordó temas como el trabajo femenino, especial-
mente en la industria, y analizó cómo la pobreza femenina tenía características propias, 
exacerbadas por el alto costo de la vida de esos años. También recogió preocupaciones 
internacionales, como las consecuencias sociales de la Guerra Civil española y la lucha 
contra los regímenes fascistas en Europa, que afectaban directamente a las mujeres.

Eva (1942-1974) fue una revista quincenal chilena que, bajo el subtítulo “la revista moderna 
de la mujer”, combinó contenidos tradicionales con una mirada hacia la educación y el 
empleo femenino. A lo largo de su historia, fue dirigida por figuras como Elena Gómez de 
la Serna y Ghislaine Helfmann. Aunque gran parte de sus artículos eran reproducciones de 
publicaciones extranjeras y su estructura incluía secciones fijas sobre cocina, puericultu-
ra, belleza y moda, Eva también abordó el acceso de las mujeres a la educación superior 
y al mundo laboral. A través de su sección “Nuevas profesiones para la mujer”, presentó 
reportajes sobre empleos modernos en los que las mujeres comenzaban a desempeñarse, 
desmarcándose así de la visión exclusivamente doméstica presente en otras publicaciones 
de la época.

La Revista Paloma fue una revista lanzada en noviembre de 1972 por la Editorial Quimantú 
durante el gobierno de la Unidad Popular. Con un equipo editorial compuesto integramen-
te de mujeres, su objetivo principal era ofrecer contenido entretenido y útil para las muje-
res populares, abordando temas como moda, consejos prácticos, entrevistas y reportajes 
que reflejaban la realidad cotidiana de las mujeres en esa época. La revista tuvo una vida 
breve pero significativa, publicando 22 ediciones hasta septiembre de 1973. Las portadas 
de Paloma presentaban a mujeres chilenas comunes, alejándose de los cánones estéticos 
dominantes  de otras publicaciones femeninas de la época. Luego del  golpe de Estado en 
Chile, el edificio de la Editorial Quimantú fue intervenido por fuerzas militares, lo que puso 
fin a la publicación de la revista.
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1972



Lo Vial

San Miguel

El Llano

Toesca

REVISTA FURIA

BOLETINA CHILENA

MUJER/FEMPRESS

RADIO HUMEDALES

La Revista Furia (1981-1984) fue publicada por un grupo de feministas socialistas (militan-
tes y simpatizantes) que incluyó a Julieta Kirkwood, Eugenia Hola, Riet Delsing y Macarena 
Mack, quienes escribían con seudónimos por razones de seguridad. A lo largo de sus 6 
números, abrió un debate en el movimiento de mujeres, defendiendo la necesidad de orga-
nizarse no solo contra la dictadura, sino también contra la opresión a las mujeres. Con esta 
perspectiva, Furia instaló problemáticas como el trabajo doméstico y la violencia contra 
las mujeres como asuntos políticos ineludibles para democratizar la sociedad.

Boletina chilena (1984-1987) fue una publicación periódica del MEMCH 83’, una coordina-
dora de organizaciones de mujeres que fue clave para la articulación del movimiento de 
mujeres durante la dictadura. A lo largo de sus 15 números (cada uno impreso en una tinta 
de diferente color), la Boletina chilena informaba sobre las múltiples actividades de las 
mujeres organizadas a lo largo del país, denunciaba la pobreza y el hambre, así como las 
violaciones a los derechos humanos, especialmente la dirigida contra mujeres.

Mujer/Fempress fue una revista feminista creada por dos chilenas en el exilio en México, 
Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. Convencidas de la centralidad de las comunicaciones 
para la praxis feministas, las periodistas crearon una “unidad de comunicación alternativa” 
inscripta en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET). Mujer/Fem-
press comenzó como un boletín mensual que informaba sobre el feminismo en Latinoa-
mérica, pero pronto se transformó en una revista con corresponsales en múltiples países. 

Radio online, libre, comunitaria, feminista y lesbiana que salió al aire por primera vez el 16 
de julio de 2017en Concepción. Son una radio lesbiana que busca mostrar que el lesbianis-
mo es una posibilidad cierta para todas las mujeres y niñas. Trabajan para promover una 
cultura de respeto a las lesbianas y cuerpos en tensión y conflicto con el régimen hetero-
patriarcal. El 19 de diciembre de 2018 comenzaron a sonar desde Santiago en el estudio 
Edelmira Carrillo Paz, en gratitud y reconocimiento a quien fue su maestra radialista en 
Concepción. Una mujer feminista sobreviviente de la dictadura, ex presa política y exiliada 
en Suecia y Venezuela, fallecida el 27 de abril del 2019.

1981

1984

1984

2017 



Santa Ana

Patronato

Cementerios 

RADIO TIERRA

PUNTADA CON HILO

LA PRIMERA

Radio Tierra fue la primera radio emisora dirigida y gestionada por y para mujeres en 
América Latina. Fundada en 1991 desde la Casa de la Mujer La Morada, es un referente 
de comunicación alternativa y comunitaria. Aborda análisis políticos, derechos humanos, 
ecología, cultura y organización territorial.  Su programación incluye debates, entrevistas 
y música independiente, con un fuerte énfasis en la participación ciudadana, que consi-
deraba reporteras en territorios, por ejejmplo. Tras un silencio de algunos años, en 2020 
vuelve a la transmisión por internet, con el propósito de llevar a las audiencias reflexiones y 
conversaciones dialogantes y críticas programas tales como “Debata”, “Lo que Tramamos 
las Feministas” (programa de vinculación con organizaciones feministas en los territorios 
desde Arica a Punta Arenas), y “Porfía feministas” (con el objetivo de vincularse y dar a 
conocer al aporte del feminismo en la Convención Constitucional de 2022). Siempre con la 
mirada puesta en ser un espacio comunicacional de y para el movimiento feminista.

Puntada con Hilo fue una revista feminista autónoma que circuló entre 1994 y 1999, desta-
cándose como un espacio de comunicación y reflexión de mujeres. Fundada por Victoria 
Aldunate y Beatriz Bataszew, llegaron a imprimir 2000 ejemplares mensuales. En plena 
transición de postdictadura, la revista se caracterizó por su enfoque crítico, perspectiva 
de clase y su compromiso con la autonomía política feminista, alejándose de instituciones 
tradicionales y partidos.

La Primera es un periódico feminista chileno creado por la Brigada Laura Rodig de la Coor-
dinadora Feminista 8M, concebido como una herramienta de difusión y reflexión en torno 
a las luchas feministas y sociales en Chile. Su primera edición se distribuyó el 31 de mayo 
de 2019, cuando se repartieron 8.000 ejemplares gratuitos en Santiago, buscando ofre-
cer una perspectiva feminista y popular en contraste con la cuenta pública presidencial 
de ese año y los medios de comunicación tradicionales. Desde entonces, cada número es 
distribuido en las salidas de las estaciones del Metros de Santiago en el marco de hitos de 
movilización feminista como los 8 de marzo.

1991

1994

2018  



Einstein

Vespucio Norte 

LA NETA

REVISTA CATÁLOGA

La Neta es un medio digital independiente conformado por mujeres y fundado por Corpo-
ración Humanas en el año 2021 para informar sobre el proceso constituyente en Chile. Ac-
tualmente, luego de los dos procesos constitucionales, informa sobre la agenda legislativa 
y debates públicos en torno a derechos humanos, democracia con énfasis en derechos de 
las mujeres.

Revista creada en 2022 como parte de un proyecto autogestionado que busca la siste-
matización y difusión de voces y escrituras feministas de diversas identidades, territorios 
y realidades a través de una publicación completamente gratuita, disponible en físico y 
digital en diferentes regiones de Chile.

2021 

2022



Línea 3: Manifestaciones y huelgas II

Plaza Quilicura

Vivaceta

FUNDACIÓN PRIMERAS 
SOCIEDADES DE OBRERAS

HUELGA DE LA CHAUCHA

En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres entran masivamente a la fuerza de trabajo 
siendo mayoría en la industria del vestuario, sombrereras, costureras y modistas junto a 
matronas, parteras, maestras y obreras tipográficas impulsan la creación de organizacio-
nes mutualistas y sindicales llamadas Sociedades de Resistencia.

La Huelga de la Chaucha fue una protesta masiva ocurrida en Santiago de Chile el 16 y 17 
de agosto de 1949, en respuesta al alza del pasaje del transporte público. El gobierno de 
Gabriel González Videla aprobó un incremento de 20 a 30 centavos en la tarifa de los tran-
vías y microbuses. Este aumento de 10 centavos (o “una chaucha”, en la jerga popular de la 
época) impactó especialmente a la clase trabajadora y los estudiantes, que dependían del 
transporte público para sus actividades diariasSe considera una de las primeras grandes 
movilizaciones urbanas del siglo XX en Chile y un antecedente clave en la lucha popular 
contra el costo de la vida.

1894

1949   

Hospitales PRIMERA CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO 
EN DICTADURA Y CUECA SOLA

En 1978 se realizó la primera conmemoración pública del Día Internacional de la Mujer du-
rante la dictadura. Los años previos se habían realizado actos en recintos privados, pero 
esta vez el Departamento Femenino organizó un evento masivo en el Teatro Caupolicán. 
Allí fue la primera vez que el conjunto folklórico de la Agrupación de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos interpretó y danzó La Cueca Sola. El acto terminó con la policía entran-
do al recinto, pero fue un hito fundamental para el movimiento de mujeres.

1978



Chile España

Villa Frei

“LA DEMOCRACIA VA SI LA MUJER ESTÁ” 
EN ESTADIO SANTA LAURA, 8 DE MARZO

PARTICIPACIÓN EN PROPUESTA 
CONSTITUCIONAL DEL PRIMER ÓRGANO 
CONSTITUYENTE PARITARIO DEL MUNDO

A fines de 1988 decenas de organizaciones confluyeron en una Coordinadora de Organiza-
ciones Feministas para planificar el siguiente Día Internacional de la Mujer. El último 8M en 
Dictadura fue un acto masivo en el Estadio Santa Laura. Bajo la consigna “La democracia 
va si la mujer está”, más de 25.000 mujeres se reunieron en un acto que, a través de la 
música, la danza y el teatro, dio a luz a la mujer nueva.

El proceso constituyente chileno se dio, por primera vez en la historia, en medio de un ciclo 
de movilizaciones globales feministas. Gracias a la fuerza de ese movimiento, Chile contó 
con el primer órgano constituyente paritario del mundo. Constituyentes feministas, indíge-
nas, de sectores populares, independientes y de partido, juntas y en estrecha vinculación 
con las organizaciones del movimiento que rodearon la convención, lograron que la mirada 
feminista estuviera presente en el texto constitucional de inicio a fin. Aunque este texto se 
haya rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2020, sigue siendo un testimonio 
imborrable de la fuerza de un movimiento que sigue empujando, pese a los obstáculos, 
por una vida libre y digna para toda la población. Este texto ha sido reconocido por femi-
nistas de todo el mundo como un piso de derechos irrenunciable desde el cual continuar 
el proceso de movilización.

1989

2022

Parque Almagro ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD

La Asamblea de la Civilidad fue un espacio convocado por la Federación de Colegios Pro-
fesionales, en el que confluyeron múltiples partidos, movimientos sociales y gremios para 
impulsar la protesta como forma de presión para terminar con la dictadura y lograr el re-
torno a la democracia. En representación del movimiento de mujeres fue María Antonieta 
Saa, quien presentó el “Pliego de las mujeres” para que fuera incorporado a la “Demanda 
de Chile”. La Asamblea organizó un paro nacional los días 2 y 3 de julio, última gran mo-
vilización opositora antes de que se terminara por seguir el itinerario establecido en la 
Constitución de 1980.

1986



Fernando Castillo 
Velasco

PRIMERA MARCHA NACIONAL
 CONTRA EL RACISMO

La Primera Marcha Nacional Contra el Racismo en Chile se realizó el 30 de septiembre de 
2018, en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Joane Florvil, quien fue 
víctima de la violencia institucional y racista en el país. Convocada por la Articulación de 
organizaciones migrantes y chilenas por los derechos humanos en Chile que estuvo inte-
grada por la Plataforma de Organizaciones Haitianas, la Red Nacional de Organizaciones 
Migrantes y Promigrantes, Londres 38, el Colectivo Feminista 8M, el Movimiento Acción 
Migrante, entre otros.

2018



Línea 4: Conquistas legales e institucionales

Tobalaba

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

LEY DE LA SILLA

LEY DE SALA CUNA

DERECHOS MATERNALES 
PARA TRABAJADORAS

Esta ley, que reguló el descanso para trabajadores de tiendas y establecimientos comer-
ciales , constituye el hito de inicio de la legislación social en Chile. Estableció que los patro-
nes o empleadores debían disponer de un número suficiente de sillas para sus trabajado-
res, y al menos 1 hora y media para almorzar. En los años posteriores, nuevas leyes fueron 
respuesta a las demandas históricas de los movimientos populares. 

Esta ley estableció el servicio de cunas en fábricas, talleres o industrias con más de 50 
trabajadoras mayores de 18 años, con el fin de proteger a las madres trabajadoras y a sus 
hijos. Si bien su aplicación fue limitada, expresa la existencia de una demanda social de 
protección a las mujeres trabajadoras.

Septiembre de 1924 
Dentro de la nueva legislación social se reconocen derechos maternales a las trabajadoras
“La ley de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio (Ley 4.054), uno de los instrumentos 
fundacionales de la protección a la maternidad obrera, también fue uno de los puntos de 
partida de la medicalización asistencial del parto entre las trabajadoras. Las disposicio-
nes de esta ley previsional, respecto de las mujeres aseguradas, indicaban que durante el 
embarazo, parto y puerperio aquellas debían recibir asistencia profesional y un auxilio del 
50% de su salario durante las dos semanas que precedían y seguían al parto, y de un 25% 
en el periodo posterior hasta el destete, sólo en el caso que amamantaran a su hijo (este 
periodo no podía exceder los ocho meses).

1914 

1916 

1924 



Plaza Egaña

Grecia

Los Presidentes 

Los Orientales

LEGALIZACIÓN DEL ABORTO 
TERAPÉUTICO

ENTREGA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA

JUBILACIÓN 55 AÑOS PARA MUJERES

SUFRAGIO UNIVERSAL

29 de mayo de 1931 con la creación del Código Sanitario, mediante el Decreto con Fuer-
za de Ley N° 226, se estableció que, por razones terapéuticas, se podía interrumpir un 
embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, procedimientos 
que requerían de la opinión documentada de tres facultativos (Art. 226). Se legaliza el 
aborto en Chile, la norma fue derogada del código sanitario en 1989 por la Dictadura de 
la junta militar.

La distribución de la pastilla anticonceptiva por parte del Servicio Nacional de Salud fue 
una respuesta sanitaria al elevado indice de mortalidad materna por abortos: sólo en 
1964, 70.000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones tras abortar. La difusión 
de la pastilla anticonceptiva buscó entregar una alternativa a los embarazos no deseados 
y promover la planificación familiar.

Luego de décadas de El 8 de enero de 1949 el presidente Gabriel González Videla pro-
mulga la Ley N°9292 que permite a las mujeres participar en las elecciones presidencia-
les y parlamentarias. 

1931   

1931   

1962  

1949   



Quilín 

Las Torres

Macul

LEY DE GUARDERÍAS INFANTILES

RATIFICACIÓN CEDAW

CREACIÓN SECRETARÍA NACIONAL 
DE LA MUJER

La creación en 1970 de la Junta Nacional de Guarderías Infantiles fue una respuesta a la 
necesidad de las mujeres de contar con lugares de cuidado infantil que les permitieran tra-
bajar en condiciones más justas, así como al reconocimiento del derecho de los niños a una 
educación integral. Un hito importante que contribuyó a este logro fue el Caupolicanazo 
de 1969, en el que se exigió la creación de una institución pública dedicada a la infancia.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) fue adoptada por la ONU en 1979 para defender los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, laborales y culturales de las mujeres. La CEDAW es uno de los prin-
cipales mecanismos jurídicos internacionales relativos a los derechos de las mujeres. No 
obstante, la dictadura de Pinochet no la ratificó hasta 1989. Recién a fines de 2019 Chile 
aprobó el protocolo facultativo de la ONU relativo a la CEDAW.

La creación de la Secretaría Nacional de la Mujer en 1971 respondió al compromiso del go-
bierno de Salvador Allende de incorporar plenamente a las mujeres a todas las actividades 
sociales, económicas, culturales y  políticas. Entre sus objetivos estaba asesorar a Presi-
dencia, relacionarse con las organizaciones de masas de mujeres y proponer una reforma 
legal que permitiera la igualdad económica y social de las mujeres.

1970 

 1989

 1989



Rojas Magallanes

Trinidad

San José de la Estrella 

LEY DE DIVORCIO

LEY INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO TRES CAUSALES

RATIFICACIÓN CONVENCIÓN BELÉN  DO 
PARÁ PARA PREVENIR SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

2004

2017

1996



Los Quillayes

Elisa Correa 

Hospital Sótero del Río

Protectora de la Infancia

LEY DE FILIACIÓN 

LEGALIZACIÓN PÍLDORA 
DEL DÍA DESPUÉS

LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DE FEMICIDIO 

Y SUICIDIO FEMICIDA

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

La ley Nº19.585 consagró la igualdad de todos los hijos, sin distinguir si habían nacido den-
tro o fuera del matrimonio. Esto se materializó en el derecho de alimentos, los derechos 
hereditarios, el cuidado personal, la patria potestad y el derecho a la identidad. Su relevan-
cia histórica fue inconmensurable, al hacerse cargo de una desigualdad injusta establecida 
en el Código Civil.

La ley Nº19.585 consagró la igualdad de todos los hijos, sin distinguir si habían nacido den-
tro o fuera del matrimonio. Esto se materializó en el derecho de alimentos, los derechos 
hereditarios, el cuidado personal, la patria potestad y el derecho a la identidad. Su relevan-
cia histórica fue inconmensurable, al hacerse cargo de una desigualdad injusta establecida 
en el Código Civil.

1998

2010

2010

2018 



Las Mercedes LEY PAPITOS CORAZÓN
2023 

Plaza Puente Alto
LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LAS MUJERES
2024



Línea 5: Encuentros feministas y congresos populares

Plaza de Maipú

Barrancas

CONGRESO SOCIAL OBRERO

PRIMER CONGRESO NACIONAL MEMCH

El Congreso Social Obrero de 1912 fue un evento clave en la historia del movimiento obrero 
chileno, que permitió la unificación de los trabajadores y la creación de una organización 
que lucharía por sus derechos.Se realizó en Santiago con el objetivo de: a) Unificar a los 
trabajadores chilenos en una sola organización, b) Discutir y aprobar un programa de 
reivindicaciones laborales y c)  Establecer una estrategia para luchar por los derechos de 
los trabajadores. Participaron delegados de sindicatos y organizaciones obreras de todo 
el país, incluyendo a la Federación Obrera de Chile (FOCH), la Sociedad de Resistencia de 
Obreros de la Construcción y otros. El Congreso Social Obrero de 1912 logró: 1. La creación 
de la Federación Obrera de Chile (FOCH), que se convirtió en la principal organización 
obrera del país. 2. La aprobación de un programa de reivindicaciones laborales que incluía 
demandas como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la protección a los trabajado-
res. 3. La consolidación del movimiento obrero chileno y su capacidad para luchar por los 
derechos de los trabajadores.

El primer Congreso Nacional de Mujeres, organizado por el Movimiento Pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile (MEMCH), se realizó entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre de 
1937, con el objetivo de articular un programa integral de reivindicaciones femeninas. Una 
de sus principales consecuencias fue la creación de la Federación Chilena de Instituciones 
Femeninas (FECHIF), que buscó unificar diversas organizaciones para conseguir el voto 
político pleno. El congreso abordó cinco grandes temas: la protección de la madre y la 
defensa de la niñez, el mejoramiento del estándar de vida de la mujer trabajadora, los de-
rechos políticos y civiles de las mujeres, la educación y la cultura femenina, y la lucha por la 
paz. A través de estos ejes, el MEMCH logró articular a mujeres de distintos sectores socia-
les, fortaleciendo la autonomía del movimiento y estableciendo demandas fundamentales 
para la lucha feminista en Chile.

1912

1937



Las Parcelas

Laguna Sur

PRIMER CONGRESO
NACIONAL ARAUCANO

PRIMER CONGRESO NACIONAL
 DE MUJERES 

El Primer Congreso Nacional Araucano se realizó en 1939 en Chile, Temuco, Región de la 
Araucanía. Este evento fue un hito importante en la historia de los pueblos indígenas de 
Chile, especialmente para el pueblo mapuche. Tuvo como objetivos: 1. Reunir a los líde-
res y representantes de las comunidades mapuche para discutir y abordar los problemas 
comunes que enfrentaban. 2. Establecer una plataforma de demandas y reivindicaciones 
para los pueblos indígenas de Chile. 3. Fortalecer la identidad y la unidad del pueblo ma-
puche. El congreso contó con la participación de más de 300 delegados de comunidades 
mapuche de todo el país, así como de otros pueblos indígenas de Chile. Acuerdos: 1. La 
creación de la Corporación Araucana, que se convirtió en una de las principales organiza-
ciones mapuche de Chile. 2. La aprobación de un manifiesto que establecía las demandas 
y reivindicaciones de los pueblos indígenas de Chile, incluyendo la reconocimiento de sus 
derechos territoriales y culturales. 3. El fortalecimiento de la identidad y la unidad del pue-
blo mapuche, lo que permitió una mayor organización y lucha por sus derechos.

SE REALIZA EN SANTIAGO EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE MUJERES que dio 
lugar al nacimiento de la Federación Chilena de Organizaciones Femeninas.

1939 

1944

Cumming
PRIMER ENCUENTRO 

NACIONAL DE LA MUJER

Encuentro Nacional de la Mujer, convocado por la Coordinadora Nacional Sindical, con 298 
delegadas, que exigen se reponga el fuero maternal, las salas cunas, jardines infantiles, 
casinos en las empresas, jubilación a los 55 años, pago íntegro de salario durante el pre y 
post natal, recuperación de los niveles de atención médica y servicios de salud conquista-
dos hasta septiembre de 1973.

1978



Plaza de Armas

Bellas Artes

Baquedano 

Santa Ana

PRIMER ENCUENTRO FEMINISTA DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,

PRIMER ENCUENTRO LÉSBICO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL FEMINISTA

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
MUJER RURAL

En 1981, se celebró el 1er Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC), en 
Bogotá (Colombia). Allí se acordó declarar el 25 de noviembre como Día Internacional 
de no más violencia contra las mujeres. El siguiente EFLAC fue en 1983, en Lima (Perú), y 
participaron muchas militantes feministas de Chile.

En 1987, en la ciudad de Cuernavaca (México),   se realizó el Primer Encuentro Lésbico Lati-
noamericano y del Caribe, al que asistieron algunas chilenas.

El Primer Encuentro Nacional Feminista se realizó en Chile el 31 de octubre de 1991. Este 
evento fue un hito importante en la historia del feminismo en Chile, ya que reunió a mujeres 
de diferentes regiones y sectores de la sociedad. El encuentro contó con la participación 
de más de 500 mujeres de diferentes regiones de Chile, incluyendo a mujeres de orga-
nizaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y comunidades indígenas. Entre los 
acuerdos están: 1. La creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres, que se convirtió 
en una de las principales organizaciones feministas de Chile. 2. La aprobación de un mani-
fiesto que establecía las demandas y reivindicaciones de las mujeres en Chile, incluyendo 
la igualdad de género, la no violencia y la participación política. 3. El fortalecimiento de la 
movilización feminista en Chile, lo que permitió una mayor visibilidad y reconocimiento de 
los derechos de las mujeres.

En 1986 se realizó el Primer Encuentro de la Mujer Rural, convocado por el Departamento 
Femenino de la Comisión Nacional Campesina. Participaron alrededor de 545 delegadas y 
se hicieron 7 encuentros regionales preparativos. Se elaboró la “Demanda de la Mujer Rural”.

BOGOTÁ 1981 

MÉXICO 1987

31 OCTUBRE 1991

1986



Irárrazaval

Santa Isabel

Parque Bustamante  

VII ENCUENTRO FEMINISTA 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, 

CARTAGENA

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES 
NEGRAS DE AMÉRICA LATINA

 Y EL CARIBE

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES 
NEGRAS DE AMÉRICA LATINA

 Y EL CARIBE

Organizado por el Foro Feminista, llegaron cerca de 800 feministas, y se realizó en cart 
gena en noviembre de 1994 El VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se 
realizó en Chile. 

El Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe se llevó a cabo en 
1992 en República Dominicana. Este evento histórico reunió a mujeres negras de diferentes 
países de la región para discutir y abordar los desafíos que enfrentaban en términos de 
racismo, sexismo y discriminación. Objetivos del Encuentro: 1. Visibilizar la presencia y la 
lucha de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. 2. Analizar y compartir expe-
riencias sobre la discriminación racial y de género que enfrentaban las mujeres negras. 3. 
Establecer redes de solidaridad y apoyo entre las mujeres negras de la región. El encuentro 
contó con la participación de mujeres negras de países como Brasil, Colombia, Cuba, Re-
pública Dominicana, Haití, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Venezuela. 
Acuerdos: 1. La creación de la Red de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe, que 
se convirtió en una plataforma para la coordinación y el apoyo mutuo entre las mujeres 
negras de la región. 2. La visibilización de la lucha de las mujeres negras en la región y la 
denuncia del racismo y la discriminación que enfrentaban. 3. La consolidación de una iden-
tidad política y cultural entre las mujeres negras de América Latina y el Caribe. 

Primera Reunión de Reflexión Lésbico a nivel sudamericano, se realizó en el centro del 
Canelo de Nos, ubicado en San Bernardo, entre los días 25 y 28 de noviembre de 1992, 
organizado por el Colectivo Ayuquelén, agrupación de lesbianas y feministas que nació en 
1984 durante la dictadura, una vez retornada la democracia el colectivo organizó el Primer 
Encuentro Nacional Lésbico, donde se debatieron temas como identidad lésbica, femi-
nismo y vida cotidiana. De acuerdo a la investigadora Raquel Olea constituyó el “primer 
intento de historizar el movimiento lésbico en Chile”

1994

1992 

1992 



Carlos Valdovinos

Rodrigo de Araya

PRIMER CONGRESO NACIONAL POR UNA 
EDUCACIÓN NO SEXISTA

PRIMER CONGRESO NACIONAL ANAMURI

El Primer Congreso Nacional por una Educación No Sexista se llevó a cabo en octubre 
de 2014 en Chile. Este evento fue organizado por la Coordinadora Nacional de Mujeres y 
la Red Chilena de Educación por la Igualdad de Género, con el objetivo de promover una 
educación libre de sexismo y discriminación de género. Objetivos del Congreso: 1. Analizar 
y reflexionar sobre la situación actual de la educación en Chile en relación con la igual-
dad de género. 2. Identificar y compartir experiencias y estrategias para promover una 
educación no sexista. 3. Establecer una plataforma de acción para impulsar cambios en la 
educación que garanticen la igualdad de género. El congreso contó con la participación 
de más de 500 personas, incluyendo educadoras, educadores, estudiantes, investigadoras 
y activistas de todo el país. Acuerdos: 1. La creación de una plataforma de acción para 
promover una educación no sexista en Chile. 2. La identificación de estrategias y expe-
riencias exitosas para abordar el sexismo en la educación. 3. La consolidación de una red 
de personas y organizaciones comprometidas con la igualdad de género en la educación.

El Primer Congreso Nacional de ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indíge-
nas) se llevó a cabo del 21 al 23 de marzo de 2007 en Santiago de Chile, específicamente en 
la Estación Mapocho El congreso tuvo como objetivo principal reflexionar sobre los desafíos 
que enfrentaban las mujeres rurales e indígenas en Chile, y buscar soluciones para mejorar su 
calidad de vida y trabajo. Se discutieron temas como la agricultura campesina e indígena, la 
soberanía alimentaria, los derechos laborales, el neoliberalismo y los tratados de libre comer-
cio, entre otros. El evento contó con la participación de cerca de 2.000 mujeres de diferentes 
regiones de Chile, y también se invitó a delegaciones extranjeras para compartir experiencias 
y conocimientos. El congreso culminó con la Declaración Final del Primer Congreso Nacional 
de ANAMURI, que resumió las conclusiones y propuestas de las participantes.

OCTUBRE 2014

2007



Mirador 
PRIMER ENCUENTRO PLURINACIONAL DE 

MUJERES Y DISIDENCIAS QUE LUCHAN

El Primer Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan se llevó a cabo en 
diciembre de 2018 en Chile. Este evento histórico reunió a mujeres y personas disidentes 
de diferentes países de América Latina para discutir y abordar los desafíos que enfren-
taban en términos de patriarcado, colonialismo y capitalismo. Objetivos del Encuentro: 1. 
Crear un espacio de encuentro y diálogo entre mujeres y personas disidentes de diferentes 
países y culturas. 2. Analizar y compartir experiencias sobre la lucha contra el patriarcado, 
el colonialismo y el capitalismo.
3. Establecer redes de solidaridad y apoyo entre las mujeres y personas disidentes de la 
región. El encuentro contó con la participación de mujeres y personas disidentes de paí-
ses como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El 
Primer Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan logró: 1. La creación 
de una red regional de mujeres y personas disidentes que luchan contra el patriarcado, el 
colonialismo y el capitalismo. 2. La visibilización de la lucha de las mujeres y personas disi-
dentes en la región y la denuncia de las violencias y opresiones que enfrentaban.
3. La consolidación de una identidad política y cultural entre las mujeres y personas disi-
dentes de la región.

DICIEMBRE 2018 

Camino Agrícola
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 

DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE 
CHILE DEL CONO SUR Y REGIÓN ANDINA

El Primer Congreso Internacional de Mujeres Afrodescendientes de Chile, del Cono Sur 
y Región Andina se llevó a cabo en 2015 en Chile. Este evento histórico reunió a mujeres 
afrodescendientes de diferentes países de la región para discutir y abordar los desafíos 
que enfrentaban en términos de racismo, sexismo y discriminación. Objetivos del Con-
greso: 1. Visibilizar la presencia y la lucha de las mujeres afrodescendientes en Chile y la 
región. 2. Analizar y compartir experiencias sobre la discriminación racial y de género que 
enfrentaban las mujeres afrodescendientes.
3. Establecer redes de solidaridad y apoyo entre las mujeres afrodescendientes de la re-
gión. El congreso contó con la participación de mujeres afrodescendientes de países como 
Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. El Primer Congreso Internacio-
nal de Mujeres Afrodescendientes logró: 1. La creación de la Red de Mujeres Afrodescen-
dientes del Cono Sur y Región Andina, que se convirtió en una plataforma para la coordi-
nación y el apoyo mutuo entre las mujeres afrodescendientes de la región.
2. La visibilización de la lucha de las mujeres afrodescendientes en la región y la denuncia 
del racismo y la discriminación que enfrentaban.
3. La consolidación de una identidad política y cultural entre las mujeres afrodescendien-
tes de la región. 

2015



Vicente Valdes

Bellavista la Florida 

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES 
MIGRANTES Y REFUGIADAS EN CHILE

ENCUENTRO SOCIOAMBIENTAL FEMINISTA 
MACARENA VALDÉS MUÑOZ

El Encuentro de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Chile, realizado el 7 de octubre de 
2023 en Santiago, reunió a más de 50 lideresas de 20 nacionalidades y dos pueblos origi-
narios, provenientes de cinco regiones del país y representando a más de 30 organizacio-
nes. Impulsado por la Organización Migranteas, tuvo como propósito principal fortalecer 
la organización de las mujeres migrantes y refugiadas en Chile para la lucha por derechos 
y la incidencia en políticas migratorias.Se abordaron problemáticas como la irregularidad 
migratoria, la exclusión en el acceso a derechos y servicios, la violencia de género y hacia 
la diversidad migrante, el racismo y la xenofobia.

Entre los días 23 y 24 de agosto se realizó el Encuentro Socioambiental Feminista Maca-
rena Valdés en la Ligua, provincia de Petorca, convocado por el Comité Socioambiental 
de la Coordinadora Feminista 8M, la Red de Mujeres por la Defensa de sus Derechos de 
La Ligua y la Escuela de Agroecología Germinar. Más de 100 agricultoras, trabajadoras del 
campo y feministas de diversas edades y territorialidades se convocaron para conocerse, 
articularse y discutir juntas una agenda común de luchas socioambientales.

Durante la jornada de dos días participaron de mapeos colectivos, elaboración de deman-
das y propuestas compartidas para una alternativa productiva contraria al extractivismo y 
las violencias hacia los cuerpos y territorios y talleres en el banco de semillas de la Escuela 
de Agroecología Germinar.

2023

2019



Línea 6: Hitos educativos

Cerrillos 

Pedro Aguirre Cerda

PRIMERA ESCUELA NORMAL DE 
PRECEPTORAS

DECRETO TARRAGÓ-LE BRUN 
(AMUNÁTEGUI)

“El 5 de enero de 1854 se inauguró en Santiago la Escuela Normal de Preceptoras, un esta-
blecimiento educacional fundado con el objetivo de formar profesoras para la enseñanza 
primaria. Inicialmente, la Escuela estuvo ubicada en el convento de religiosas de la congre-
gación del Sagrado Corazón, quienes además se encargaron de dirigirla y administrarla. En 
su primer año de funcionamiento el Estado otorgó cuarenta becas para estudiar en la Es-
cuela, las que fueron aumentando hasta llegar a alrededor de setenta en 1883. Las alumnas 
que ingresaron a estudiar fueron principalmente mujeres pobres y con poca formación. 
Esta carrera les ofreció la posibilidad de tener una remuneración estable y, además, “de 
acceder a un trabajo reconocido por los nuevos ideales, una profesión ilustrada y percibida 
como beneficiosa para la sociedad” (Peña, Macarena. Hijas amadas de la patria: historia de 
la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago, 1854-1883, p. 118).”

“En octubre de 1872, la también profesora y activista por el derecho a la educación de las 
mujeres, Antonia Tarragó presentó una solicitud para que a sus alumnas del Colegio Santa 
Teresa se les permitiera rendir exámenes de ingreso a la universidad. Lamentablemente, 
esta petición no fue respondida ese año. Fue años más tarde, en 1876 que Isabel envío una 
solicitud similar a la de Antonia Tarragó y comenzaron en conjunto a luchar por el derecho 
a la educación. Esto levantó una discusión pública entre quienes creían que el ingreso de las 
mujeres a la universidad era un derecho, mientras que otros pensaban que ese espacio no 
estaba destinado a ellas. Por ejemplo, El Estandarte Católico, medio conservador de la épo-
ca, escribió, “no necesita la mujer ser sabia; bástale tener un buen carácter, una virtud sólida 
y un corazón generoso” y ‘‘ser buena y abnegada madre de familia, esposa fiel y consagrada 
a los deberes domésticos e hija sumisa y obsequiosa para con sus padres”. Aun con todas 
estas adversidades y opiniones en contra, un año más tarde fue firmado el decreto Amuná-
tegui, un legado histórico que permitió a destacadas mujeres ser las primeras profesionales 
del país: Eloísa Díaz, Ernestina Pérez Barahona, Matilde Troup, entre otras”

5 DE ENERO 1854

6 DE FEBRERO 1877



Estadio Nacional 

Ñuñoa 

Inés de Suarez 

ESCUELA PROFESIONAL DE
 NIÑAS DE SANTIAGO

REVOLUCIÓN PINGÜINA

PRIMERAS SECRETARÍAS DE GÉNERO EN 
UNIVERSIDADES Y LICEOS
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2006
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