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Resumen 
 

La presente investigación tiene como principal objetivo demostrar que la incorporación 

del público lector femenino proveniente de la burguesía y de las capas medias, el cual 

posteriormente formaría parte del público lector cautivo del magazín Zig-Zag y sus 

respectivas revistas, tuvo como espacio y medio de formación a la revista cultural La Lira 

Chilena (1898- 1906). La metodología de la tesis contempla el análisis de las estrategias 

y de los componentes, tanto de contenidos como performativos que utiliza la revista 

cultural para la construcción de prácticas lectoras femeninas. Respecto del marco teórico, 

se abordan los conceptos de campo y habitus planteados por la sociología de la cultura de 

Pierre Bourdieu, y la construcción de representación de prácticas lectoras a partir de las 

aproximaciones propuestas por el historiador Roger Chartier. Los resultados obtenidos 

son: en primer lugar, la comprobación de la evolución que tuvo la figura femenina dentro 

de la revista, quien, por una parte, desarrolla el pensamiento crítico en torno al contexto 

en el que se ubica, debatiendo en torno a la figura estereotipada que se construye acerca 

de ella, y , por otra parte, el creciente aumento de lectoras de la revista que pasaron a ser 

escritoras de la misma, como queda en evidencia en la sección de “Correspondencia”. Así 

también, dentro de los hallazgos, se constata la escasez de investigaciones sobre la prensa 

para mujeres, concepto central para la investigación. Finalmente, gracias a esta tesis se 

desmitifica la imagen del magazín Zig-Zag como el pionero en el desarrollo de la prensa 

para mujeres, puesto que dicho nicho periodístico ya había sido explorado por La Lira 

Chilena, el antecedente omitido en la reconstrucción del devenir del público lector 

femenino. 

 

Palabras clave: La Lira Chilena, Prácticas lectoras, Estrategias discursivas, prensa para 

mujeres, Zig-Zag.  
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Introducción 

 

Presentación del objeto de estudio y fundamentación 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la revista cultural La Lira Chilena 

publicada entre los años 1898 y 19061, a través de la cual se pretende indagar en la 

construcción de prácticas lectoras2 específicas para mujeres desplegada por la revista 

cultural chilena3 de fines del siglo XIX e inicios del XX. Este trabajo es relevante para los 

estudios sobre literatura, género y la incorporación de la mujer dentro del público lector, 

ya que, a principios de siglo XX, específicamente con el surgimiento del magazín4  Zig-

Zag (1905), se asume la existencia de la mujer lectora. Sin embargo, los estudios actuales 

sobre el magazín y de la prensa del siglo XIX no dan cuenta del inicio formal de la mujer 

burguesa como lectora5.  

                                                           
1 A lo largo de la presente investigación se ha evidenciado la gran escasez en torno a la información existente 

sobre La Lira Chilena, sobre todo en relación a la fecha de término de esta. Sin embargo, mediante la 

búsqueda de los números de la revista cultural, se asume que esta tuvo su fin con el último número publicado 

en diciembre de 1906. 
2 Pretenden identificar las modalidades compartidas del leer que sitúan los gestos individuales, y que pone 

en el centro de su interrogación los proceso por los que, frente a un texto, un lector o una comunidad de 

lectores produce una significación que le es propia (36). Roger Chartier. Libros, lecturas y lectores en la 

Edad Moderna. 
3 El universo de producción de revistas culturales-literarias, está dividido en revistas de productores 

heterónomos, cuyo objetivo es mercantilista y dependen de una editorial “institucionalizada” y con el poder 

de legitimar a quienes participen de ellas; y por otra parte, están las revistas de productores autónomos, 

cuyos fines son estéticos y apuntan hacia un “mercado puro” especializado y no masivo (58). Marina 

Alvarado. Revistas Culturales y Literarias chilenas 1894 – 1920: Instancias legitimadoras para la 

autonomización del campo literario nacional. 
4 El magazín es definido convencionalmente como un periódico ilustrado, estructurado sobre la base de 

numerosas secciones y generalmente de muchas páginas y de aparición semanal o mensual. Se trata de un 

género que es capaz de albergar en su interior en forma entremezclada crónicas, entrevistas, reportajes de 

actualidad, ilustraciones, avisos publicitarios, cuentos y novelas por entrega, notas de vida social, 

caricaturas, poemas, etc. (27). Santa Cruz, Eduardo. El estallido de las formas. 
5 Si bien hay autoras que dan cuenta de la mujer como lectora, tal como lo hace Claudia Montero, mediante 

la prensa feminista, no se justifica el hecho de que Zig- Zag incorpore inmediatamente en sus primeras 

publicaciones a las mujeres como lectoras,  presentando por una parte, publicidad para ellas (cremas de oro, 

depilación) y por otra, siendo ellas parte de la publicidad en temas relacionados con el cuidado de los niños, 

moda y vestimenta. Escritoras como Pabla Ávila investigan el prototipo de la mujer dentro de las revistas 

de la época tomando como referencia a Zig- Zag, pero no existe un cuestionamiento en relación a por qué 

esta editorial sabía que las mujeres eran un público al cual debían considerar dentro de sus publicaciones. 
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A pesar de las investigaciones en torno a la instalación de la figura femenina en la prensa 

chilena del siglo XIX, no existen mayores antecedentes previos a la publicación de La 

Lira Chilena más que la presencia de Rosario Orrego Luco (1834- 1879), que es 

considerada la primera novelista, periodista y académica de Chile, quien realizó 

publicaciones en la revista La Semana (1859) bajo el seudónimo de “Una madre” y fundó 

la segunda Revista de Valparaíso (1873) con duración de un año. 

 

Con relación al objeto de estudio de esta investigación, La Lira Chilena publicó su primer 

número el 14 de febrero del año 1898, dirigida por el escritor chileno Samuel Fernández 

Montalva6. Sus publicaciones, en un principio, eran quincenales, con una extensión que 

no superaba las ocho páginas; luego, en la segunda quincena de mayo del mismo año este 

número aumentó a veinte y sus publicaciones comenzaron a ser semanales: “La Lira 

Chilena aparecerá semanalmente i [sic] con veinte pajinas [sic] cada ejemplar, desde el 

mes de junio próximo” (La Lira Chilena, N° 7, Segunda quincena de mayo, 1898, 2). 

 

Posteriormente, en la primera publicación del año 1906, se señala en sus Notas editoriales:  

 

[La Lira Chilena] No se presenta ya en la forma ordinaria de una Revista 

Semanal, no; se presenta en forma de una pequeña Enciclopedia. Aparecerá 

cuatro veces al año, al comenzar las estaciones; de aquí porque cada uno 

de sus números estará dedicado a la estación que indica el título de la 

portada  

(La Lira Chilena, N° 1, 1| al 15 del mes de abril, 1906, 7).  

 

Finalmente, su último número de funcionamiento fue en diciembre de 1906, con motivo 

Navidad y Año Nuevo. 

 

                                                           
 
6 Samuel Fernández Montalva nació en 1879. En 1898, mientras cursaba derecho con 19 años, fundó La 

Lira Chilena, dedicando un espacio dentro de la revista cultural titulado “Para ellas, mis lectorcitas”. 

Posterior al término de la revista ejerció como un prestigioso abogado y dedicando tiempo a efectuar 

diversas obras de beneficencia y de bien común. Se casó con Teresa Walker y tuvieron un hijo llamado 

Samuel Fernández Walker. El director de la revista muere el 7 de julio de 1928 con 49 años. 
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Cabe destacar que esta revista cultural resulta relevante para la época, según Marina 

Alvarado Cornejo en su texto Discursos femeninos/feministas y posicionamiento de 

revistas (2011), debido a que: 

 

[…] la relevancia de esta publicación radica en la preocupación demostrada 

por el lectorado femenino, pues Samuel Fernández Montalva redactaba una 

columna llamada “A mis lectorcitas”. Junto a ello, está la incorporación 

permanente de escritoras productoras de textos literarios y críticos, lo cual 

implicó no sólo la voluntad por incorporar a las artistas, sino también por 

abrir un espacio de diálogo y reconocimiento entre las mismas, demostrado 

a través de la inclusión de dibujos de ellas y el desenmascaramiento de sus 

reales identidades, en el caso de aquellas que usaban seudónimos, como 

Siempreviva o Maruja. Estas prácticas se constituyen en elementos clave 

para reconocer los nuevos impulsos escriturales de fines de siglo XIX […] 

(43). 

 

Alvarado expone la importancia que posee La Lira Chilena en el siglo XIX, con relación 

a la incorporación de mujeres escritoras, lo que demuestra la preocupación que el director 

de la revista, Samuel Fernández Montalva (1879-1928), tuvo por el público lector 

femenino, siendo esto lo que impulsará a otras revistas, como Zig- Zag, a incluir desde un 

principio de sus ediciones a figuras autoriales femeninas. 

 

Además de lo anterior, La Lira Chilena se destaca por su duración de ocho años, en 

contraste con otras revistas situadas en el contexto del Modernismo en Chile, tales como 

La Revista Del Pacífico (1858-1961) y El cóndor (1863), las cuales alcanzaban alrededor 

de seis números, debido a razones económicas y el distanciamiento entre los 

grupos encargados. 

 

En cuanto al contexto en el que se sitúa la revista, Chile se encontraba bajo diversos 

procesos de cambios. En el año 1891 se produjo la Guerra Civil que terminó con el 

gobierno de José Manuel Balmaceda (1840-1891), provocada por las contiendas entre los 

liberales y los conservadores, lo cual tuvo como punto clímax el suicidio de presidente 

Balmaceda el 19 de septiembre del mismo año. Luego de la muerte de Balmaceda, tomó 
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el mando presidencial el Almirante Jorge Montt Álvarez (1845-1922), quien gobernó 

desde 1891 hasta 1896, siendo este el primer presidente del régimen parlamentario, 

movimiento que perduraría hasta 1925. Este nuevo régimen se negó a la reformulación de 

la Constitución vigente de 1833, otorgando mayor poder a los partidos políticos 

representados por el congreso y limitando el poder del Jefe de Estado, provocando una 

gran inestabilidad en la conformación de gabinetes.  A pesar de esto se logró una 

estabilidad política, se impulsó la educación y se expandió la economía, debido a que se 

le otorgó un impuesto a la venta del salitre. Durante todos los años del régimen 

parlamentario se logra una alternancia equitativa del poder entre la alianza liberal y la 

coalición 

conservadora.                                                                                                                                                     

 

La Modernidad, por su parte, trajo consigo constantes cuestionamientos culturales sobre 

su instauración en América Latina siguiendo patrones europeos y su autenticidad en el 

territorio latinoamericano. En torno a esto, Jorge Larraín en su ensayo Trayectoria 

latinoamericana a la modernidad (1997) expone sobre el complejo y temeroso proceso 

hacia este nuevo paradigma económico y social: 

 

[la modernidad es] un fenómeno eminentemente europeo que sólo puede 

entenderse a partir de la experiencia y autoconciencia europeas. Por lo 

tanto, se supone que es totalmente ajena a América Latina y sólo puede 

existir en esta región en conflicto con nuestra verdadera identidad. Algunos 

se oponen a ella por esta razón y otros la quieren imponer a pesar de esta 

razón, pero ambos reconocen la existencia de un conflicto que hay que 

resolver en favor de una u otra. Tanto la modernidad como la identidad se 

absolutizan como fenómenos de raíces contrapuestas (315). 

 

De esta manera, se señala el concepto de identidad como una contraposición al paradigma 

de modernidad europea. Sin embargo, el autor en su ensayo plantea una nueva visión sobre 

ambos conceptos, exponiéndolos como fenómenos complementarios: 

[e]l mismo proceso histórico de construcción de identidad es, desde un 

determinado momento, un proceso de construcción de la modernidad. Es 

cierto que la modernidad nace en Europa, pero Europa no monopoliza toda 
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su trayectoria. Precisamente por ser un fenómeno globalizante, es activa y 

no pasivamente incorporada, adaptada y recontextualizada en América 

Latina en la totalidad de sus dimensiones institucionales. Que en estos 

mismos procesos e instituciones hay diferencias importantes con Europa, 

no cabe duda. América Latina tiene una manera específica de estar en la 

modernidad. Por eso nuestra modernidad no es exactamente igual que la 

europea; es una mezcla, es híbrida, es fruto de un proceso de mediación 

que tiene su propia trayectoria; no es ni puramente endógena ni puramente 

impuesta; algunos la han llamado subordinada o periférica (Larraín 317). 

 

Bajo esta perspectiva, no se cuestiona que la modernidad nace en Europa y constituye un 

punto de referencia para los procesos de modernización posteriores, sin embargo, posee 

distintas trayectorias y rutas en los territorios donde se llevó a cabo.   

 

En el caso de modernidad en Latinoamérica, es el mismo autor quien entrega la trayectoria 

de esta, donde, durante el siglo XIX, esta era dirigida hacia aspectos políticos y culturales. 

Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, se produjo la primera crisis de la 

modernidad europea, provocando el América Latina el comienzo del derrumbe del poder 

oligárquico, la llamada “cuestión social”, y el inicio de procesos de industrialización 

(320).  

 

Este contexto impacta directamente a la prensa y sus procesos de modernización internos, 

como señala Eduardo Santa Cruz en su texto Modelos y estrategias de la prensa escrita 

en procesos de modernización: Chile siglo XX (1996): 

 

[l]a prensa liberal, antaño doctrinaria y agitativa, se vuelca hacia un tipo de 

periodismo enfocado hacia la primicia noticiosa, la cual, además, inserta y 

determinada por las reglas de la competencia y el mercado, estimuló la 

búsqueda de nuevos estilos, géneros y formatos, sentando las bases de lo 

que se llama ‘periodismo moderno’. Se generan entonces ‘…las tesis de la 

‘verdad objetiva’, el respeto al ‘derecho de información’, la primacía de la 

comunicación ‘informativa’ sobre la adoctrinadora" así como la 

profesionalización de la actividad, con la aparición del periodista 

funcionario de la empresa, cuya posición y función se legitima desde una 

verdadera ontología profesional que lo ubica como ‘testigo de la historia’, 

neutral y apolítico (12). 
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De esta manera, el proceso de modernización abre un espacio importante en la prensa para 

la construcción de nuevos estilos periodísticos y la búsqueda de estos, entregando, como 

se señala, la profesionalización de lo que se consideraba oficio o, incluso, un pasatiempo. 

 

Bajo este contexto de instalación de la modernidad en Chile en conjunto con la apertura 

de nuevos círculos intelectuales, estilos periodísticos novedosos y el inicio de la 

profesionalización de la escritura literaria. Por consiguiente, La Lira Chilena se 

caracterizó por publicar poemas cortos, reseñas de libros, crónicas costumbristas, 

biografías y leyendas. En su último año de funcionamiento, se destacaron las 

celebraciones pertenecientes a cada estación. Un ejemplo de esto, se expone en el tomo 

de primavera con temática de Fiestas Patrias, donde se conmemoró la primera junta de 

gobierno del 18 de septiembre de 1810: 

 

Patria mía: estás de fiesta. Ha llegado la viajera Primavera con sus cantos 

y sus flores, con su alegre y rica orquesta de jilgueros y de amores. 

Ya se aleja, ya se aleja, exhalando triste queja, el eterno frío invierno. Se 

disipan las neblinas y regresan a sus nidos, entre aleros escondidos, las 

alegres golondrinas. 

Llega… Llega Primavera, con tus besos y tus flores, y derrama por 

doquiera, en tu risa vocinglera, la canción de los amores  

(La Lira Chilena, N°3, 1 al 15 del mes de septiembre, 1906, 7).  

 

Bajo las concepciones de la modernidad, en donde se abrieron espacios para elementos 

nuevos dentro de la escritura literaria, nace necesariamente un nuevo escritor, el cual es 

representado por Jaime Galgani en su texto Escritores en la prensa: autoría y autoridad 

(2016), a partir de una comparación entre figura de autor previa y posterior al modernismo: 

[l]a presencia de escritores en la prensa ha seguido los avatares del 

periodismo. Primero fue el escritor ilustrado que publicaba tanto editoriales 

como crónicas, comentarios, críticas de arte, todo… porque él era todo, 

porque era simplemente al mismo tiempo un intelectual, un político, un 

jurista, un entendido en querellas, en política y en religión. Después, por la 

vía de la modernización del periodismo y de la especialización profesional, 

el letrado decimonónico debió abandonar la oficina de dirección para dar 

lugar a los jóvenes burócratas de la noticia y a la objetividad como norma, 

propuesta, derrotero y fantasma positivista, generado para ofrecer la ilusión 
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de realidad que produce el contacto con la novedad inmediata. Al viejo 

escritor le dieron un lugar en la sala de redacción o le permitieron 

derechamente que escribiera sus artículos y columnas en casa; desde ahora, 

la única normatividad que dirigiría su participación en el periódico estaría 

determinada por la libre inspiración que, tras el acontecer vertiginoso de la 

modernidad que hace que, a diferencia de los tiempos antiguos, cada día el 

ser humano amanezca con un problema y se acueste con otro (221). 

 

De esta forma, dentro de los escritores que formaron parte de la prensa del XIX, se 

reconoce, por una parte, que el modernismo propició la profesionalización del escritor, 

quien escribía noticias que daban la impresión de dar cuenta de la realidad inmediata a 

partir de textos mayormente informativos, en comparación con el escritor ilustrado, quien 

escribía un variado tipo de discursos, pero siempre con pleno conocimiento del tema.  

 

Por su parte, entre los escritores y escritoras nacionales que estuvieron presentes a lo largo 

de las publicaciones de la revista se encuentran Ricardo Fernández Montalva –hermano 

del director de la revista- Eduardo de la Barra (1839-1900), Juan Sánchez, Jermán Munita, 

Azucena, Maruja, Esperanza, Violeta, Víctor Eusebio Lillo, entre otros. Además de contar 

con los textos de escritores extranjeros como Rubén Darío (1867-1916), Leopoldo 

Lugones y Guy de Maupassant. Es importante destacar que, dentro del cuerpo habitual de 

escritores y columnistas de la revista cultural, se encontraba una cantidad importante de 

figuras de autoría femenina. 

 

En cuanto a la incorporación de las mujeres, la importancia de una educación igualitaria 

para ambos géneros y la necesidad de instruir a la mujer en temas externos a lo 

estrictamente doméstico, Eduvijis Casanova de Polaco proporciona el texto Educación de 

la mujer en el año 1871 donde se refiere a la educación de la mujer: 

  

¿Debe ésta ser estensa [sic] o limitada? - ¿Debe igualarse a la del hombre? 

- ¿Deben, en fin, ser despreciadas las distinguidas facultades intelectuales 
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de algunas mujeres, mirándose su cultivo como nocivo a la modestia i [sic] 

a las consideraciones que deben a su sexo? - Cuestiones son éstas que se 

han ventilado de tiempo atrás, pero siempre en distinto sentido i [sic] bajo 

al aspecto de bien diversas opiniones. Algunos le han dado una latitud que 

se acomoda mal, sino con sus alcances i [sic] aptitudes ménos [sic] con las 

ocupaciones domésticas que llenan la mayor parte de la vida de la mujer; 

otros, i [sic] ésos [sic] son de mayor número, han condenado a las mujeres 

a vivir en ignorancia absoluta de todos aquellos ramos del saber humano 

que pueden ilustrar el nombre de la que los posee o darle celebridad. (18) 

  

La directora de la Escuela superior de Valparaíso entrega un reflejo de los 

cuestionamientos sociales relacionados con el impedimento de las mujeres para adquirir 

un mayor conocimiento disciplinar sobre literatura, ciencias o matemáticas, entre otros, 

delegándolas a las tareas domésticas y cuidado de la familia, desvalorizando las 

capacidades intelectuales que estas poseían. 

  

En cuanto a la última i al parecer más fuerte objeción [sic] que se hace al 

saber de la mujer, la de que llegue éste a infundirle el deseo de manifestar 

al público su talento; pretendiendo alcanzar algunos elojios [sic] como 

premio de su constancia en el trabajo i [sic] entusiasmo por el estudio de 

las letras o bellas artes, ¿en qué consistiría el mal si así sucediera? -- ¿En 

que sus obras fuesen inmorales? --¿En que la que esos elojios [sic] 

alcanzaran se pusiese orgullosa y vana? --¿En que desatendiera por esto sus 

ocupaciones domésticas?-- ¿En que su nombre adquiriera demasiada 

celebridad? (23) 

  

En el fragmento anterior, Eduvijis Casanova entrega uno de los motivos sociales 

fundamentales para la negación de la instrucción a la mujer en rubros fuera de lo 

doméstico, relacionándolo al posible reconocimiento de ella en la sociedad, validándose 

en su autonomía y cuestionando el supuesto honor social que se podría ver alterado. Así 

mismo, deja en evidencia el temor que tiene la sociedad patriarcal por los temas a los que 

la mujer podría referirse en sus escritos, dando posibilidad de que estos sean inmorales, 

tales como críticas a la sociedad, la represión eclesiástica hacia las mujeres, política, 

economía y cualquier hecho histórico, entre otros. Esto no es más que un reflejo del 
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patriarcado de la época que limita la adquisición de mayor conciencia en la mujer sobre 

temas de contingencia, como la educación igualitaria y el derecho al sufragio femenino. 

  

Dentro de la misma revista se presentan escritos que cuestionan el trato social que se 

otorga a las mujeres escritoras, como lo manifiesta Maruja en una columna de opinión 

titulada “La literatura en la mujer”: 

  

¿No vemos siempre que la mujer que escribe para el público oculta su 

nombre bajo un seudónimo? Pero, preguntad ¿por qué? Porque los hombres 

la critican, la hacen el tema de sus conversaciones y por último declaran en 

voz muy alta, que la mujer literata es poco digna para formar un hogar y 

que no puede ser, ni buena esposa, ni menos buena madre; pero, en mi 

humilde concepto, creo que pensar esto es un error y muy grande. Mientras 

más se instruya a la mujer, la sociedad más se rejenera[sic], porque ella que 

es la reina del hogar, debe poseer un caudal inmenso de virtudes i[sic] de 

saber, para inculcar a sus hijos, en esas juveniles inteligencias 

 (La Lira Chilena, N° 28, 04 diciembre, 1898, 5). 

  

Esta escritora, muy recurrente a lo largo de los números de la revista cultural, expresa las 

consecuencias que afronta socialmente la mujer escritora, siendo criticada, recurriendo a 

la utilización de seudónimos para ocultar su identidad. Así también, Maruja expone los 

beneficios que se presentan cuando una mujer es instruida en las letras, puesto que ellas 

son la base de la formación familiar pudiendo entregar mayores conocimientos a sus hijos 

e hijas.  

  

Es así como en medio de este tipo de crítica y análisis social se perfilan mujeres que 

rompen con los elementos establecidos por el contexto social, lo que queda en evidencia 

lo largo de los números de la revista cultural La Lira Chilena y siendo este un punto de 

análisis para la presente investigación. 

 

Así también, un punto que se considerar en la investigación, es el impacto que produce en 

la sociedad editorial y periodística la incorporación de mujeres en este rubro, lo que 

provoca la inclusión de estas mismas a otras revistas, dando mayores instancias de 
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profesionalización y reconocimiento social. Tal es el caso de la revista Zig- Zag (1905) en 

la cual, dentro de sus secciones a lo largo de su duración, integraba los relatos de mujeres 

sin mayor justificación. Esto resulta un factor a destacar como un posible efecto producido 

por La Lira Chilena en el mundo editorial, siendo esta un antecedente para la 

incorporación de escritos femeninos en revistas posteriores. 

         

 

 

Presentación del problema 
 

A principios del siglo XX, con la aparición del magazín Zig-Zag (1905), se asume que las 

mujeres son lectoras. En esta revista se incluye un importante número de publicidad 

dirigida para mujeres, relacionadas a artículos de belleza, sastrería, modistas, etc., además 

de columnas especializadas para que las mujeres lean, escritas también por mujeres como 

Inés Echeverría de Larraín (Iris), Delia Rojas (Delie Rouge), Elvira Santa Cruz Ossa 

(Roxanne), Amanda Labarca y Marta Vergara, quienes escribían sobre costumbres 

sociales, crónicas, consejos para la casa, crianza de niños, etc.  

 

Sin embargo, estudios actuales, tanto sobre el magazín como sobre la prensa periódica de 

Chile de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, no dan cuenta al respecto de los 

primeros posicionamientos de la mujer en prensa dirigida hacia las capas medias y 

burguesía del país. 

 

Ante este vacío, la pregunta problema que se propone para guiar la presente investigación 

y su análisis es ¿de qué modo La Lira Chilena se constituye como el elemento clave 

faltante en el proceso de incorporación de mujeres lectoras y escritoras dentro de la prensa 

chilena de fines del siglo XIX e inicios del XX?  

Lo anterior se desprende en base a autores que no reconocen los primeros inicios de la 

mujer como lectora. Entre ellos, Pabla Ávila en su texto Las mujeres del siglo veinte. Una 
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lectura desde el magazine (2005), quien destaca que dentro del magazín Zig- Zag se 

comienza a establecer una caracterización de la mujer como lectora y escritora en la época, 

sin tomar en cuenta, ni hacer mención de La Lira Chilena.  

 

De esta forma la autora señala que en el siglo XIX y principios del siglo XX: 

 

[s]e va perfilando una nueva generación que vendrá a alterar los 

imaginarios existentes. Se trata de las generaciones de mujeres que 

comienzan a compartir espacios laborales, educacionales, sociales y que 

expresarán unos modos nuevos de relacionarse (73).   

 

Lo expresado por Pabla Ávila no es más que un reflejo de las percepciones que, en general, 

se manejan sobre la inserción de la mujer escritora y lectora, tomando como el inicio de 

este nuevo paradigma el magazín Zig-Zag. Sin embargo, y según lo que se expone y se 

demostrará a lo largo de esta investigación que el inicio de este nuevo paradigma lo 

impulsó la revista cultural La Lira Chilena.  

 

 

 

Motivación del estudio 

 

El presente estudio tiene sus ejes motivacionales en tres puntos importantes de desarrollo 

a lo largo de la investigación.  

La primera motivación consiste en la revaloración de un corpus de estudio específico, en 

este caso, La Lira Chilena, la cual ha sido utilizada en otros estudios para la comprensión 

de la modernidad y modernismo en Chile, y la configuración del escritor profesional, entre 

otros, pero no para trabajar específicamente a las mujeres escritoras de la revista. 

La segunda motivación se relaciona con la intención de revalorar a mujeres escritoras que 

no forman parte del canon literario chileno, como Maruja, Violeta y Esperanza, 

rescatando, de este modo, a un grupo de escritoras que se señalan como tal pero que, sin 

embargo, son omitidas por los estudios sobre escritoras.  
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La tercera motivación consiste en que la investigación aborda la práctica lectora como una 

actividad individual y colectiva, comunitaria y pública y, que desde allí, se incentiva para 

que otros, y particularmente en este caso otras, puedan ser parte de este circuito intelectual 

a través de estrategias de lectura, como la semblanzas, biografías, secciones específicas 

para mujeres, entre otras, que se construyen como paratextos (Genette), pero que además 

se incentiva para que se generen otro tipo de instancias menos convencionales de lectura, 

como los círculos de lectura que posterior al 1914 dan pie a círculos de lectura específicos 

y el Club de Señoras en Chile.  

 

 

 

Novedad del estudio 

 

Con esta investigación se pretende destronar al magazín Zig-Zag como el impulsor de la 

construcción de prácticas lectoras femeninas, puesto que se comprueba la existencia de un 

paso previo a este suceso, siendo La Lira Chilena el principal antecedente de la inserción 

de la mujer como lectora, construyendo la prensa para mujeres de finales de siglo XIX. 

De esta manera, la revista cultural presenta un amplio espacio dentro de sus páginas para 

que las mujeres de la época, la mayoría de ellas bajo seudónimos, escribieran poesía, 

narrativa, cartas y críticas sociales.  

A esto se suma, y como se mencionó anteriormente, es el mismo director de la revista, 

Samuel Fernández Montalva, quien presenta “A mis lectorcitas”, siendo esta una sección 

especializada donde respondía cartas de las lectoras de la revista. 

Es así como La Lira Chilena se convierte en la pieza clave omitida de la inserción de la 

mujer en la prensa chilena del siglo XIX. 
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Objetivos 

  

El objetivo general de la investigación es demostrar que la incorporación de un público 

lector femenino proveniente de la burguesía y de las capas medias, el cual posteriormente 

formaría parte del público lector cautivo del magazín Zig-Zag y sus respectivas revistas, 

tuvo su inicio con la revista cultural La Lira Chilena. 

 

En base al objetivo anterior, se presentan como objetivos específicos: 

 

1. Reconocer el lugar de La Lira Chilena en el incipiente campo literario nacional.   

2. Analizar las estrategias mediante las cuales La Lira Chilena impulsa la lectura y 

escritura de mujeres. 

3. Valorar la relevancia de La Lira Chilena en la promoción de mujeres lectoras que 

posteriormente formaron parte del público lector del magazín Zig-Zag, por medio 

del análisis de los componentes, tanto de contenidos como performativos, que 

construyen la revista cultural.  

4. Elaborar como producto final una propuesta didáctica que aborde el impacto de 

las mujeres lectoras y escritoras en La Lira Chilena. 

 

 

 

Hipótesis 

 

Las prácticas lectoras específicas para mujeres, provenientes desde las capas medias y de 

la burguesía,  se desplegaron de forma inédita y pionera por la revista cultural La Lira 

Chilena (1898), y no por el magazín Zig-Zag (1905), como se ha creído hasta ahora. Esto, 

porque La Lira Chilena desarrolló estrategias discursivas dedicadas a las lectoras y 

escritoras como validación cultural de figuras autoriales femeninas y secciones que 

explícitamente estaban pensadas para las mujeres. 
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Metodología  

 

La metodología se presentará según los apartados que guían la construcción de la 

investigación, siendo estos, en primer lugar, la construcción de una prensa de mujeres 

dentro de la revista La Lira Chilena. Así también, se analiza la prensa para mujeres 

desarrollada dentro de la revista cultural y las estrategias empleadas para captar la atención 

del público lector femenino. En segundo lugar, se explica la metodología de análisis a 

utilizar según el teórico Roger Chartier. Y en último lugar, se presentan las actividades a 

realizar para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

   

El primer apartado de esta investigación tiene relación con el criterio de selección de la 

revista La Lira Chilena, lo cual radica en la constante incorporación de mujeres escritoras 

dentro de sus publicaciones, a través de seudónimos, siendo una de las primeras revistas 

que incluye y valida al público lector femenino. A pesar de lo anterior, hay muy poca 

información sobre esta revista cultural chilena, lo que incentiva el trabajo investigativo. 

 

Por otra parte, el criterio de selección de los apartados que se considerarán de La Lira 

Chilena, para el posterior análisis serán, en primer lugar, los textos dirigidos a mujeres, 

como por ejemplo la sección escrita por Samuel Fernández Montalva denominada “A mis 

lectorcitas”, en donde se respondían cartas del público femenino. En segundo lugar, los 

textos escritos por mujeres, tales como Maruja, Violeta, Esperanza, entre otras. Un tercer 

aspecto a considerar son las imágenes en las cuales aparecen mujeres, siendo estas 

mayormente parte de la publicidad. En cuarto lugar, las semblanzas dedicadas a mujeres, 

ya sea porque escribieron una sección dentro de la revista o por ser reconocidas dentro de 

la época como figuras importantes. 

 

El segundo apartado corresponde a la metodología de análisis, la cual será abarcada en 

base a la principal propuesta que instala Roger Chartier en su texto El mundo como 
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representación (1996) respecto al método de análisis de la práctica lectora, dividiéndolo 

en tres polos. 

 

El primer polo, se relaciona al estudio crítico de los textos “ordinarios o literarios, 

canónicos u olvidados, descifrados en sus disposiciones y estrategias” (50). De esta forma, 

el género específico del texto que se evalúa se deja de lado, analizando más allá de la 

clasificación de este. Por ende, al analizar los textos que se presentan en la revista cultural 

La Lira Chilena  no se tomarán en cuenta si estos son semblanzas, cartas, crónicas, 

poemas, etc, sino que se estudiará el contenido y la intención estratégica de su publicación 

en la revista.  

El segundo polo, se relaciona con “La historia de los libros y de todos los objetos que 

llevan la comunicación de lo escrito” (50), en el cual se analizarán las circunstancias 

específicas de la prensa chilena de fines de siglo XIX e inicios de siglo XX, contexto en 

que se ubica la revista cultural La Lira Chilena.  

 

El tercer polo tiene su foco en “el análisis de las prácticas que, diversamente, se apoderan 

de los bienes simbólicos, produciendo así usos y significaciones diferenciadas” (50), 

donde se comprenderá la importancia de la intención comunicativa, las estrategias 

empleadas al situar elementos específicos y su relevancia a nivel performativo.  

 

 

El tercer apartado contempla las actividades necesarias para el desarrollo de la tesis, 

conforme a los objetivos planteados: 

 

O.E 1: Reconocer el lugar de La Lira Chilena en el incipiente campo literario nacional.   

1. a) recopilación de los números de La Lira Chilena 

1. b) revisión de la prensa contemporánea a La Lira Chilena 

1.c) estudio del contexto de producción de La Lira Chilena 
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O.E 2: Analizar las estrategias mediante las cuales La Lira Chilena impulsa la lectura y 

escritura de mujeres. 

2. a) selección de los números específicos de la revista La Lira Chilena que incluyen 

secciones dedicadas a las mujeres 

2. b) descripción del contenido de los números previamente seleccionados 

2. c) análisis de la estrategia utilizada en los números seleccionados 

 

O.E 3: Valorar la relevancia de La Lira Chilena en la promoción de mujeres lectoras que 

posteriormente formaron parte del público lector del magazín Zig-Zag, por medio del 

análisis de los componentes, tanto de contenidos como performativos, que construyen la 

revista cultural.  

3. a) elaboración de tabla de cotejo con material dedicado a mujeres lectoras en La Lira 

Chilena 

3. b) clasificación del material cotejado 

3. c) revisión de material dedicado a mujeres en Zig- Zag 

3. d) análisis del material dedicado a mujeres lectoras 

  

O.E 4: Elaborar como producto final una propuesta didáctica que aborde el impacto de las 

mujeres lectoras y escritoras en La Lira Chilena. 

4. a) selección del curso 

4. b) revisión de las Bases Curriculares del curso seleccionado 

4. c) elaboración de planificaciones 

4. d) construcción de la propuesta didáctica 
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Marco conceptual 

 

Para la comprensión en su totalidad de la presente investigación, resulta necesaria la 

presentación de los conceptos centrales seleccionados y sus respectivas definiciones. 

 

Frente al primer apartado “Recorrido histórico sobre la lectura, sus antecedentes y 

elementos que la construyen”, se comprenderá el concepto de Historia de la lectura por 

medio del historiador Roger Chartier en su texto Libros, lecturas y lectores en la Edad 

Moderna. Comunidad de interpretación (1993), quien señala:  

 

[e]s uno de los temas mayores de un estudio de la constitución de la cultura 

política moderna, que afirma frente al poder del príncipe la legitimidad de 

la crítica, y que modela la comunidad cívica sobre la comunicación y 

discusión de las opiniones individuales (39). 

 

Es necesaria la definición de este concepto para la realización de un estudio sobre la 

evolución de la lectura, integrando las concepciones que se tuvieron en cuanto a este y sus 

variaciones paulatinas a través del tiempo. Estas concepciones serán apoyadas por lo 

expuesto en Teorías de la lectura: libros, cuentos y bibliomanía (2006) de la investigadora 

Karin Littau en relación con la importancia de la consideración de la materialidad del texto 

y su impacto en el proceso de lectura, quien expresa lo relevante de la consideración de la 

materialidad del texto:  

 

[d]e ser así, evidentemente no basta con prestar exclusiva atención a la 

estructura verbal poética y narrativa; por el contrario, se deben tener en 

cuenta por igual la encarnación oral del texto (la personificación que le da 

un hablante), o su anatomía (su inscripción física en la página) y morfología 

(sus cambiantes formas, que son parte de la historia de su transmisión) (50). 

 

 

De ser así, cobra relevancia en el proceso de lectura la oralidad, la anatomía y la 

morfología del objeto literario, muy por el contrario de lo planteado por las teorías teórico-

literarias, las que “no encaran la materialidad ni la realidad física de la lectura. No solo 



26 
 

excluyen de manera tajante el cuerpo del lector, sino que pasan por alto, también el cuerpo 

textual” (52).  

 

Demostrar que las transformaciones introducidas en un texto determinado 

por sus editores y las transformaciones producidas en el contenido de las 

lecturas mismas también van necesariamente de la mano […] las formas 

materiales de un libro, así como su ‘formato’ físico, tienen efectos 

palpables en la interpretación de la lectura (51-52).  

 

En función de esta investigación, los “efectos palpables” a los que se refiere Littau (2006) 

guardan relación con la creación y atracción del público lector femenino por parte de La 

Lira Chilena, puesto que por medio la adquisición material -siendo el único formato- de 

la revista a nivel masivo, en suma con los elementos performativos que esta utilizaba la 

creación paulatina de un público recurrente, y en gran parte femenino, es que se introdujo 

en los círculos intelectuales nacionales, transformándose en un espacio de enunciación 

autorial.  

 

Dentro de las conceptualizaciones referidas a la lectura y proceso lector, en las cuales ya 

se visibiliza que el texto no solo queda en el abstracto de lo leído, sino que la materialidad 

de este tiene un impacto directo en las percepciones del lector. 

 

En cuanto al primero concepto, Graciela Batticuore en su texto La mujer romántica (2005) 

realiza una comparación entre el concepto de lectura y viaje, que confluyen de tal modo 

que:  

[l]a lectura presenta un denominador común con el viaje: en ambos prima 

esa sensación de libertad plena que suele llevar a viajeros o lectores al 

encuentro consigo mismo […] La lectura a sola y en silencio, el encuentro 

íntimo y placentero del lector con el libro despierta la sensibilidad y llama 

a la meditación (20). 

 

Esta concepción romántica que entrega Graciela Batticuore será complementada con la 

conceptualización de práctica lectora por medio de Roger Chartier en el texto Libros, 
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lecturas y lectores en la Edad Moderna. Comunidad de interpretación (1993), quien 

plantea que estas: 

 

[p]retenden identificar las modalidades compartidas del leer que sitúan los 

gestos individuales, y que pone en el centro de su interrogación los 

procesos por los que, frente a un texto, un lector o una comunidad de 

lectores produce una significación que le es propia (36). 

 

En cuanto al concepto de lector, definición que es necesaria para comprender la 

generalidad de la práctica lectora, es el mismo autor que entrega la definición de este, 

siendo así: 

 

[p]roductor inventativo de sentidos singulares [...] pretende identificar las 

modalidades compartidas de leer que sitúan los gestos individuales, y que 

pone en el centro de su interrogación los procesos por los que, frente a un 

texto, un lector o una comunidad de lectores produce una significación que 

le es propia (36). 

 

La práctica lectora está mediada por el contexto específico en el que se sitúan los lectores 

del objeto literario, produciendo una significación particular, según el lector, y a su vez 

compartida, puesto que esta es mediada por el contexto de lectura. En relación es este 

último, se expone que La Lira Chilena está ubicada en el auge del proceso de Modernidad 

en Chile, que produce el constante re- despertar del ciudadano intelectual y que, a su vez, 

impacta directamente en el campo editorial. Este concepto será abordado por el teórico 

Jorge Larraín en su ensayo Trayectoria latinoamericana a la modernidad (1997), quien 

plantea que: 

 

[la modernidad es] un fenómeno eminentemente europeo que sólo puede 

entenderse a partir de la experiencia y autoconciencia europeas. Por lo 

tanto, se supone que es totalmente ajena a América Latina y sólo puede 

existir en esta región en conflicto con nuestra verdadera identidad. Algunos 

se oponen a ella por esta razón y otros la quieren imponer a pesar de esta 

razón, pero ambos reconocen la existencia de un conflicto que hay que 

resolver en favor de una u otra. Tanto la modernidad como la identidad se 

absolutizan como fenómenos de raíces contrapuestas (315).  
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Resulta central, a su vez, comprender que La Lira Chilena será abordada desde la 

perspectiva de ser una revista cultural, entendiendo este concepto mediante la definición 

entregada por la investigadora Marina Alvarado en su texto Revistas Culturales y 

Literarias chilenas 1894 – 1920: Instancias legitimadoras para la autonomización del 

campo literario nacional (2010) en el cual se entrega una esclarecedora definición: 

 

[e]l universo de producción de revistas culturales-literarias, está dividido 

en revistas de productores heterónomos, cuyo objetivo es mercantilista y 

dependen de una editorial “institucionalizada” y con el poder de legitimar 

a quienes participen de ellas; y por otra parte, están las revistas de 

productores autónomos, cuyos fines son estéticos y apuntan hacia un 

“mercado puro” especializado y no masivo (58).  

 

Por su parte, para la caracterización de Zig-Zag, esta será comprendida como un magazín, 

concepto que es abordado por Eduardo Santa Cruz y Carlos Ossandón en El estallido de 

las formas (2005): 

 

[e]l magazín es definido convencionalmente como un periódico ilustrado, 

estructurado sobre la base de numerosas secciones y generalmente de 

muchas páginas y de aparición semanal o mensual. Se trata de un género 

que es capaz de albergar en su interior en forma entremezclada crónicas, 

entrevistas, reportajes de actualidad, ilustraciones, avisos publicitarios, 

cuentos y novelas por entrega, notas de vida social, caricaturas, poemas, 

etc (27).  

 

Así también, se caracteriza al público lector frecuente de La Lira Chilena, el cual se 

convierte en el público cautivo del magazín Zig-Zag. Este público proveniente de la 

burguesía y capas medias de Chile, conceptos que define Julio Pinto Vallejos en De 

proyectos y desarraigos: La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la 

modernidad (2000):  

 

[d]ebieron aplicarse al proceso económico fórmulas financieras y prácticas 

empresariales que ciertamente se asemejaban más al modelo capitalista que 

a la tradición colonial. En todo esto, y como no es de extrañar, el papel de 

los empresarios y técnicos extranjeros de residencia transitoria o 
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permanente fue fundamental, tanto para introducir las novedades como 

para familiarizar con ellas a sus socios o competidores latinoamericanos. 

En este sentido, podría postularse que fue a partir de ellos, y de su simbiosis 

con representantes de las elites más tradicionales, que comenzó a gestarse 

durante el siglo XIX un grupo que, pese a ciertas incomodidades 

conceptuales, bien podría denominarse la primera “burguesía” 

latinoamericana propiamente tal […] ellos, los nuevos empresarios y 

barones[sic] económicos, eran los portadores naturales de un “progreso” 

que no podía concebirse divorciado de las fuerzas desatadas por el “libre 

mercado (16). 

 

Este concepto será necesario para la comprensión del contexto socio- cultural de la época, 

en la cual se enmarca La Lira Chilena, ya que, dentro de la revista es este público al cual 

se busca atraer y son finalmente, los que participan como escritores y escritoras, lectores 

y lectoras recurrentes.  

 

Si bien, se establece un concepto general de burguesía y capas medias, es relevante para 

la investigación conocer la conceptualización detallada que se le otorga a la mujer 

burguesa, puesto que es para ella el despliegue de estrategias que impulsan su práctica 

lectora. Para esto, María Vicens en su tesis Las revistas literarias de mujeres en la 

Argentina de finales del siglo XIX y el reconocimiento de la escritora sudamericana 

(2011):  

 

[l]as revistas se orientarán hacia la construcción de un modelo de mujer 

burguesa, que se apoyará en la educación, la domesticidad y una 

concepción de virtud relacionada con ciertos mandatos del puritanismo 

(como la austeridad, la preservación de la honra y el aprovechamiento del 

ocio) (44).  

 

La contextualización del espacio histórico, social y cultural de la época comprenderá las 

nociones de la sociología de Pierre Bourdieu en Campo de poder, campo intelectual 

(2002), comprendiendo el campo intelectual como: 
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[e]l campo intelectual, a la manera de un campo magnético, constituye un 

sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que 

forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se 

oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento 

dado de tiempo (9). 

 

Complementando este concepto con la caracterización de este:  

 

[e]l campo intelectual en tanto espacio social relativamente autónomo de 

producción de bienes simbólicos permite una comprensión de un autor o 

una obra ( y también de una formación cultural o política) en términos que 

trascienden tanto la percepción sustancialista (el autor u obra en su 

existencia separada) [...] El autor no se conecta de modo directo a la 

sociedad, ni siquiera a su clase social de origen, sino a través de la 

estructura de un campo intelectual, que funciona como mediador entre el 

autor y la sociedad (Bourdieu 4). 

 

Es importante destacar de lo anterior, que el Campo Intelectual funciona como mediador 

entre el autor- creador de un texto y la sociedad- lectores/as, es decir posibilita el diálogo 

que se debe producir al momento de decodificar un texto.  

 

Dentro del campo intelectual se encuentra el concepto de habitus, desarrollado igualmente 

en el texto Campo de poder, campo intelectual (2002) el cual según Pierre Bourdieu es: 

 

[l]a teoría del habitus está dirigida a fundamentar la posibilidad de una 

ciencia de las prácticas que escape a la alternativa del finalismo o el 

mecanismo [...] El habitus, como sistema de disposiciones adquiridas por 

medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema 

de esquemas generadores, genera estrategias que pueden estar 

objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin 

haber sido concebidos expresamente con este fin (125).  

 

Por último, las conceptualizaciones de prensa para mujeres, prensa de mujeres y autoría 

se encuentras estrechamente relacionadas para los fines que compete la investigación. A 

partir de esto, se aborda el concepto de prensa para mujeres bajo los planteamientos de 

Claudia Montero en Y también hicieron periódicos (2018):  
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[s]e considera aquella que es producida por mujeres que se asumen sujetos 

sociales y que tienen la intención de expresar una opinión en un espacio 

público. Quieren ocupar un lugar en él. Este objetivo devela un ejercicio de 

autocomprensión que las llevó a visualizar la exclusión de la participación 

política, social y cultural por su género (18). 

 

A base de esto, se hace la importante distinción entre prensa de mujeres y prensa para 

mujeres. Para este último concepto no existen definiciones concretar para lo caractericen, 

debido a que, en la generalidad de las investigaciones en torno a género y prensa, el 

principal enfoque de estas es la construcción de prensa de mujeres. Dadas las 

circunstancias y para los fines de la investigación, se conceptualizará la prensa para 

mujeres como: 

 

[s]on todos aquellos medios, que tienen una consideración explícita hacia 

las mujeres. Cabe destacar que este tipo de prensa no es escrita por mujeres, 

sino que da cuenta de las referencias que se hacen de manera directa a 

temáticas consideradas como “femeninas”, tales como la crianza, cocina, 

juegos, belleza, cuidado del hogar y limpieza. Esta prensa está destinada a 

captar la atención del público lector femenino. 

  

Para la definición del concepto de autoría, se acude a los postulados presentados por 

Carol Arcos en su texto Novelas-Folletín y la autoría femenina en la segunda mitad del 

siglo XIX (2010), quien plantea que: 

 

[p]or autoría entenderemos –a partir de la consideración de conocidos 

trabajos que han tratado desde diversas perspectivas los problemas 

inherentes a la autoría en genera– no solo la atribución de un nombre, sino 

las redes de poder/saber en las que se traman ciertas rúbricas que 

“autorizan” o “legitiman” la atribución o autoridad de la escritura […] Por 

lo tanto, la autoría tendrá que ver con las formas en que se inscribe el sujeto 

en el discurso, su concreción en el espacio público a través de ciertas 

figuras, las estrategias u operatorias que utiliza para hacerlo, así como 

también la articulación de particulares retóricas en su textualidad (34) 

 

Mediante la construcción de este marco conceptual se presentan los autores y autoras que 

han sido seleccionados para la comprensión propicia de los planteamientos expuestos en 
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la investigación, y serán sus definiciones las que ayuden a comprobar la hipótesis 

expuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Capítulo 1  
 

Recorrido histórico sobre la lectura, sus antecedentes y elementos 

que la construyen. 
  

1.1 La construcción de una sociedad lectora en el siglo XIX: La imprenta y 

editoriales 

  

La inserción de los libros, la lectura y la práctica lectora dentro de la sociedad 

conservadora presente en Chile del siglo XIX resulta ser un proceso complejo e 

infructuoso para aquellos escritores y escritoras que, dentro de este contexto, comenzaban 

a construir un espacio dentro del rubro intelectual, así también para los lectores y lectoras. 

Es por esto que resulta pertinente reconocer la historia de la inserción del libro y su 

impacto social. 

  

En el año 1811 realiza su llegada la primera imprenta al puerto de Valparaíso, en la cual 

se imprimieron los periódicos La Aurora de Chile (1812), Semanario Republicano de 

Chile (1813) y El monitor Araucano (1813), siendo esta un gran paso para la constitución 

de una sociedad intelectual en el país, ya que, posteriormente a la llegada de esta se 

instalaron de manera paulatina pequeños talleres e imprentas en Santiago, Concepción, La 

Serena y Valparaíso. 

  

En su mayoría las publicaciones realizadas por estos talleres impresores se canalizaron en 

la publicación de periódicos de índole política y comercial, actividades que se veían 

entorpecidas, en muchas ocasiones, por situaciones requeridas por el gobierno. Un 

ejemplo clarificante lo expone Bernardo Subercaseaux en su texto Historia del libro en 

Chile: alma y cuerpo (1993): 
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[e]n 1822, por ejemplo, la imprenta del Estado repartió una esquela 

señalando lo siguiente: «el encargado de la imprenta avisa al público que 

por algún tiempo no saldrán a la luz los periódicos, por hallarse ocupadas 

las prensas exclusivamente en la Constitución y Reglamento de Comercio, 

que ha mandado a imprimir el Supremo Gobierno. Pero si ocurriesen 

noticias de importancia se publicarán por alcances de corta extensión; no 

permitiendo otra cosa lo reducido de la imprenta.» (35). 

  

De esta manera, la función informativa de estos periódicos, y en particular de la imprenta 

del Estado, quedaba en un segundo plano por las necesidades gubernamentales del país. 

  

Por otra parte, en febrero de 1828 llega al país el español José Joaquín Mora, quien fundó 

el Liceo de Chile, quien sería una influencia para la creación de un grupo de lectores y de 

intercambios de libros, además de la escritura de diversos artículos periodísticos que se 

enfocaban en la importancia de la expansión de la instrucción y de reformas liberales. A 

esto se suma que su esposa fundó el primer colegio femenino del país. Posterior al triunfo 

conservador de Portales, José Joaquín Mora fue expulsado del país. Este personaje dentro 

de la historia de la lectura resulta relevante para la comprensión de la paulatina creación 

de un público lector. 

  

Durante la década del 1820 a 1830 se desarrollaron una serie de constantes conflictos 

políticos entre liberales y conservadores a lo largo del país, por lo que la producción e 

imprenta se vio pausada en muchos momentos por estos hechos. 

  

Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se comienza a instalar con 

mayor fuerza el pensamiento liberal, promulgando la importancia de la escuela y el libro, 

factores que desempeñan una función clave: 

  

[q]uien dice instrucción dice libros. Solo los pueblos salvajes transmiten su 

historia y sus conocimientos, costumbres y preocupaciones por la palabra 

de los ancianos… ¿De qué sirve enseñar a leer a nuestros niños si no se les 

proporciona facilidades para adquirir libros? ¿Las llaves de los 
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conocimientos (que proporciona la escuela) son inútiles para quien no tiene 

a su alcance el libro que ha de abrir con ellas? (Subercaseaux 50). 

  

En el extracto anterior se presenta el nacimiento de la valoración del libro y el acceso a 

estos como una fuente de conocimiento e ideas, siendo este un instrumento no solo para 

la educación de niños y niñas de la época, sino que también una fuente de conocimiento 

para el pueblo y el país.  

  

Esta nueva concepción de libro emerge, a su vez, como una instancia validadora de nuevos 

autores que veían en esto una posibilidad de ser conocidos y masificar sus textos, 

periodísticos o novelísticos, en el país. 

 

 En la segunda mitad del siglo XIX se presenta, además, un alza en el número de lectores 

nacionales, lo que se acompaña en conjunto con el incremento en la tasa de alfabetización 

de manera sostenida. Con respecto a esto, Juan Poblete en su texto Literatura chilena del 

siglo XIX: Entre públicos lectores y figuras autoriales (2002) presenta estadísticas que 

respaldan este aumento: 

 

[e]n 1854 solo el 13,5% de la población nacional era o podía considerarse 

letrada. En 1865 ese porcentaje ha subido al 17%, en 1875 al 22,9% y, en 

1885 al 28,9%. Más importante para mí argumento aquí es la correlación 

entre este grado de crecimiento general y su desglose por sexos. Si en 1854 

el 17,3 de los hombres son letrados por oposición al 9,7% de las mujeres; 

en 1865 la distancia entre hombres y mujeres se ha acortado al 20,2 y 13,8% 

respectivamente. Desde 1875 a 1895 la brecha continúa angostándose, 

hasta que en ese último año llega a una diferencia mucho menos notoria: 

34,3% de hombres letrados versus 29,2% de mujeres letradas (38). 

  

Este último punto que abarcado por el autor es de gran importancia dentro de su texto y 

que resulta pertinente para el objetivo de la presente investigación, puesto que en la época 

se presenta una marcada designación de formas de lecturas “femeninas” y “masculinas” 

establecidas, en gran medida, por la iglesia y la sociedad. 
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En este contexto, según el Juan Poblete (2002), la lectura de novelas relacionadas al placer 

quedaría restringida en su totalidad a las lectoras. Por su parte, la lectura de textos clásicos 

quedaba relegada al público lector masculino, puesto que este “supone un trabajo y una 

dificultad que hacen que el retorno recibido de la inversión de tiempo y dinero en la 

actividad sea productivo, es decir, legítimo” (27). 

  

En este contexto político y social, surge La Lira Chilena (1898) siendo esta revista cultural 

promovedora de una nueva manera de recibir la lectura y escritura, en general, y 

particularmente femenina, produciendo un quiebre entre lo previamente establecido y los 

nuevos miramientos hacia los públicos lectores. 

 

 

 

1.1.2 Editoriales 

 

A raíz del cambio mencionado en el apartado anterior, en la segunda mitad del siglo XIX 

en el que se desarrolla el pensamiento liberal, potenciando la importancia de los libros, la 

lectura y temas contingentes a la actualidad de la época, surge el fenómeno editorial en 

Chile. 

 

Lo anterior hace que se incremente el número de lectores y se instale la figura de mujer 

lectora a nivel nacional, además aumenta paulatinamente la tasa de alfabetización.  Se 

produce un importante cambio en relación a la función de las editoriales, ya que, según 

Roger Chartier (1994) “En el “antiguo régimen tipográfico”, entre mediados del siglo XV 

y primer tercio del XIX, la actividad editorial es ante todo una actividad comerciante” 

(30). Es decir, no importan los intereses de los lectores ni escritores o temáticas de la 

época, sino que se realizan escritos como una forma de comercialización. 
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Es el mismo autor quien señala que: 

 

[a]sí, después de 1860, aunque la imprenta amplía su influencia sobre la 

sociedad entera, proporcionando a cada cual la lectura que le conviene, o 

que se supone que le conviene, esa hegemonía pasa por una transformación 

profunda de la economía editorial, que dedica la menor parte al libro y la 

mejor a esos objetos emancipados de su dominio: el diario, el periódico, el 

magazín (29). 

 

En la cita anterior se evidencia que ya, en segunda mitad del siglo XIX, el mercado 

editorial no se dedica precisamente al libro, sino que al diario, el periódico, el magazín y 

las revistas, los cuales se masifican de manera paulatina, provocando que los textos 

mencionados anteriormente, se vuelvan independientes de las editoriales, es decir, 

pertenecen a autorías de particulares. 

 

Ejemplo de esto es La Semana (1859) de los hermanos Arteaga Alemparte, El Mosaico 

(1860) de Jacinto Nuñez y Manuel Blanco Cuartín, La Voz de Chile (1862) fundada por 

Manuel Antonio Matta, y La Lira Chilena (1898) dirigida por Samuel Fernández 

Montalva. Todos estos textos mencionados son de autoría de personas particulares e 

intelectuales, los cuales no son representados por grandes empresas editoriales.  

 

Si bien, no es factible hablar de casas editoriales hasta pasada la década de 1870, ya que 

estas fueron parte del proceso de modernización de la prensa, previo a ello existieron casas 

de imprenta tan o más importantes que las editoriales. Dentro del grupo de imprentas 

reconocidas durante el XIX están, en primer lugar, la del Mercurio de Valparaíso (1827- 

1880), la más sobresaliente de la centuria en cuanto a la publicación de libros, la cual 

según Carlos Ossandon “se aparta desde el primer momento de los usos que hasta entonces 

habían sido habituales en la prensa chilena” (31). Esto debido a que no pertenece a un 

partido político, sino que son de autorías independientes e incorpora el énfasis en el 

carácter informativo y la objetividad. Ya en el siglo XX, se encuentra la editorial 

propiamente tal Zig- Zag (1905), la cual hasta el día de hoy está vigente. A continuación 
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surgió la editorial y librería Nascimiento (1917- 1986), la cual  se concentró en hacer ver 

al escritor/ editor como un agente de creación de contenidos culturales, lo cual, será un 

aspecto determinante para las publicaciones posteriores. 

 

 

 

 1.2 Significación del texto: una construcción en conjunto  

  

Otorgarle una significación al texto es una tarea compleja que involucra diversos procesos 

y elementos que llevan a la comprensión. Es por esto que en el siguiente apartado se quiere 

demostrar que la significación del texto se logra mediante una construcción en conjunto 

del escritor, texto y lector. 

  

Uno de los principales elementos que conducen a la interpretación es la materialidad del 

texto, esto quiere decir, detenerse en el soporte mediante el cual es recibida la información. 

Esto es lo que realiza la disciplina de la crítica textual, la cual estudia los cambios que 

incorpora un texto, en relación a sus ediciones y cómo esto afecta a la significación del 

mismo. Al respecto, Karin Littau (2008) señala: “… la materialidad del libro afecta el 

contenido de la lectura… influye la forma física de un texto (diseño de las páginas, 

tipografía, diseño del libro y puntuación, incluso)” (51). Es decir, todo el entramado 

textual es un vehículo que pretende llegar a la comprensión total del texto. 

  

En relación a la materialidad del libro Roger Chartier (1994) señala: 

  

contra la representación, elaborada por la literatura misma, del texto ideal, 

abstracto, estable por hallarse separado de toda materialidad, hay que 

recordar con fuerza que no hay texto fuera del soporte que lo da a leer, que 

no hay comprensión de un escrito, cualquiera que sea, que no dependa de 

las formas en que alcanza a su lector. De ahí la necesaria selección entre 

dos tipos de dispositivos: los que derivan de su puesta en texto, de las 

estrategias de escritura, de las intenciones del «autor»; las que resultan de 

la puesta en libro o en impreso, producidos por la decisión editorial o el 
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trabajo del taller, apuntando a lectores o lecturas que pueden no ser 

conformes con los deseados por el autor (46). 

  

Chartier complementa lo que señala Littau, ya que establece que la comprensión del texto 

depende de la forma en la que se presenta al lector. En cuanto a esto se postulan dos 

dispositivos esenciales, el primero tiene relación con la forma de escritura que posee el 

autor, y el segundo menciona la edición final del texto, la cual está a cargo de las 

editoriales; estas pueden representar de manera fiel lo que el autor quiere expresar o 

pueden variar dependiendo de la editorial. Este es un primer punto que se debe tener en 

consideración al momento de referirse a la construcción de significados, siendo el autor/ 

escritor y la editorial quienes establecen las primeras delimitaciones en relación a la 

posterior comprensión. 

 

Así mismo, Chartier continúa explicando: 

  

esa diferencia, que es el espacio en que se construye el sentido, ha sido 

olvidada con demasiada frecuencia por los enfoques clásicos que piensan 

la obra en sí misma, como un texto puro cuyas formas tipográficas no 

importan, pero también por la teoría de la recepción que postula una 

relación directa, inmediata, entre el «texto» y el lector, entre las «señales 

textuales», manejadas por el autor, y «el horizonte de expectativa» de 

aquellos a quienes se dirige. 

Hay ahí, en mi opinión, una simplificación ilegítima del proceso por el que 

las obras adquieren sentido. Restituirlo exige considerar las relaciones 

anudadas entre tres polos: el texto, el objeto que lo porta y la práctica que 

se apodera de él. De las variaciones de esa relación triangular dependen, en 

efecto, mutaciones de significación que pueden organizarse en algunas 

figuras (46). 

  

El autor hace mención a teorías clásica, como lo es la teórica- literaria, la cual trata de 

explicar cómo los lectores entienden los textos pero alejados de la realidad física del texto, 

es decir, alejados del autor.  
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Considerar que el proceso de significación es un proceso inmediato, pasa por alto algunas 

relaciones que se deben establecer durante el proceso en cuanto al texto, donde tienen 

cabida los elementos textuales producidos por el escritor, el objeto que lo porta, es decir, 

el lector y la práctica que se apodera de él, siendo esta el modo en que el lector interioriza 

el contenido del texto, de forma que ejecute un análisis de este mismo. 

  

Al trabajar con la revista cultural La Lira Chilena, la cual posee además de escritos 

imágenes que apoyan el texto, se debe considerar el enfoque anterior, ya que, al atender a 

la materialidad del texto, en este caso, es primordial tener en cuenta elementos como: 

diseño de las páginas, tipografía, colores e imágenes, las cuales pretenden lograr un efecto 

en el receptor. 

 

Como ejemplo de lo anterior, se realiza una comparación entre dos textos extraídos de La 

Lira Chilena en el año 1902, los cuales representan diversas visiones sobre la mujer de la 

época, en lo cual se hablará con mayor detalle en los capítulos posteriores. 

 

 

¿De qué se habla a las mujeres? 

De cualquier cosa para luego poder coquetear 

De la fidelidad conyugal 

De que los viejos convienen en vez de jóvenes 

De todo lo que le dará el hombre si ella dice que si.  

(La Lira Chilena, N° 23, 23). 

  

El texto anterior se representa mediante un comic en donde se ve como título la pregunta 

y en varias viñetas se responde a esta. A través de la forma en la que se presenta la 

información, se desprende que la mujer es vista como un ser pasivo dentro de la sociedad, 

la fidelidad, la conveniencia y la dependencia que posee al hombre. 

  

Entre marido i mujer 

-       Domitila, ven i hablemos de filosofía pura… 

-       ¿Crees tú que después de muertos las almas se transfiguran? 
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-       Natural: como que mi alma fue antes un alma burra 

-       ¡Cómo! 

-       ¡Cuando me casé contigo, no cabe duda!   

(La Lira Chilena, N° 37, 14 septiembre, 1902, 15). 

  

El texto va acompañado de una gran imagen de un hombre y una mujer vestidos 

elegantemente en una conversación. La forma en la que se expresa la información es la 

misma, sin embargo, en la segunda se produce un efecto distinto a la primera, viéndose en 

este caso a una mujer que puede discutirle a su esposo y que posee un espacio para el 

diálogo. Ahora bien, es importante comprender por qué ocurren estos cambios en relación 

a la visión, en este caso de la mujer, y qué elementos traen como consecuencia. Se debe 

recordar que La Lira Chilena tuvo un espacio para mujeres escritoras y lectoras, lo que 

establece un vínculo entre lo que la revista presenta, lo que el autor quiere expresar y la 

significación de la mujer lectora.  

 

  

 

1.3 Relación autor, texto y lector 

  

Para comprender el impacto que tiene la inserción de la imprenta en la sociedad de la 

época y su relación con la lectura es necesario describir la importancia que suscita la 

relación entre el texto, independiente sea su género, con el lector y receptor de la obra. 

  

Para lo anterior, se comprenderá las nociones planteadas por Hans-Robert Jauss, quien 

propone la estética de la recepción como un medio para comprender el diálogo texto-

lector, quien se contrapone a la visión tradicional planteada en torno a la historia de la 

literatura, planteando, por su parte, la historia relacionada a la experiencia, según lo 

expone Adolfo Sánchez en su texto De la estética de la recepción a una estética de la 

participación (2005): 
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[l]a historia basada en la experiencia que de la obra tiene el lector, 

experiencia que, obviamente solo puede darse en su relación con la obra, 

considerada no en sí, cerrada, sino abierta a la intervención del lector. Jauss 

piensa que esta relación es dialógica. Y- como diálogo del lector con la 

obra-, esta experiencia es, según Jauss, fundamental para la historia de la 

literatura (37). 

  

De esta manera, la construcción del proceso de lectura, según el autor, estaría mediada e 

interferida por la propia experiencia del lector, lo que engloba el contexto social, político 

y económico en el que se encuentra. De esta manera, se establece que cada recepción de 

un texto es individual al sujeto lector, provocando una interpretación personal de la obra 

leída. 

  

A lo planteado por Jauss se suma el contexto de recepción que tienen las obras en el 

apogeo de la imprenta. En relación a esto, Karin Littau en su texto Teorías de la lectura 

(2006) plantea una fiebre por la lectura desatada entre el público letrado: 

  

[n]o se trataba solamente de que hubiera más personas en condiciones de 

leer; además, los lectores leían más, es decir, más textos, en particular de 

literatura secular, pero también leían más intensamente en el sentido de que 

lo hacían con pasión desenfrenada. Esos hábitos de lectura estaban 

estrechamente vinculados al apogeo de la novela, que era ella misma un 

‘producto de la era de las publicaciones impresas’ (73). 

  

A raíz de esto, se puede apreciar una modificación en la relación texto- lector, donde el 

proceso de lectura deja de ser solo la recepción superficial de un texto, independiente sea 

el género de este, sino que el receptor se identifica y reinterpreta el texto leído para 

asimilarlo a la propia realidad, hasta el punto de vivir la novela, integrarse a los personajes 

e incluso reflejarse en ellos. 
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El proceso de recepción activa del lector provoca el cuestionamiento del propio entorno 

en el que se encuentra situado, contemplando el texto como una llave hacia la apertura del 

conocimiento y la reinterpretación del propio espacio sociocultural. Este despertar social 

por parte del lector se encuentra mediado por las propias experiencias que contribuyen a 

la interpretación de un texto leído, siendo estas individuales. 

  

Por otra parte, Karin Littau (2008) expone la transición de la lectura oral a la silenciosa, 

exponiendo el proceso de la asimilación del proceso del lector con la palabra escrita, 

siendo esto una consecuencia de la llegada de las imprentas a la sociedad de la época. 

  

Una vez que se adopta la lectura silenciosa, la relación del lector con la 

palabra escrita se internaliza y la lectura misma ocupa un espacio privado 

e interior en la mente. […] se temía que leer en silencio privara a los 

lectores de ‘la cantidad de ejercicio adecuada, relajara los músculos y 

estropeara su salud’ sobre todo porque preferirían ‘sentarse junto al fuego 

y leer una novela nueva o enfrascarse en un deprimente periódico antes que 

emprender una caminata’ (71) 

  

Según lo planteado por la autora, se presenta un nuevo tipo de lector, el cual se aísla de la 

comunidad para abocarse a la lectura del texto, posicionándolo como un lector sensible y 

apasionado por el proceso de lectura, comprendiendo éste la necesidad de compartir con 

los personajes de la novela, revelando una nueva actitud hacia la lectura y una novedosa 

relación con el libro. “Por lo tanto, la recepción del texto no puede concebirse 

exclusivamente como un acto mental, en el que el sujeto es consciente de lo que lee y lo 

controla, sino que se extiende a la estimulación sensorial” (75). 

  

Con la llegada de la modernidad, la relación texto y lector da un giro que se contrapone 

totalmente a la necesidad constante que poseía el receptor por la lectura: 

  

[e]l lector ya no llega a conocer el libro íntimamente, el habitante de la 

ciudad ya no conoce a su vecino y el que viaja en tren no entabla relación 

con su compañero de compartimiento. Así como no hay tiempo 

prácticamente para distinguir un rostro entre muchos en una multitud 
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anónima […] del mismo modo la lectura se caracteriza cada vez por una 

familiaridad fugaz que tiene muy poco de la contemplativa serenidad de 

antaño. Todo ocurre como si el lector tuviera poco tiempo ahora para 

pensar, reflexionar cuando le plazca o digerir verdaderamente lo que lee 

(82).  

 

 

 

1.4 Las revistas y periódicos culturales del siglo XIX: apertura hacia una nueva 

forma de concebir la realidad. 

 

La creación de revistas con perspectivas periodísticas responde, en su generalidad, a la 

necesidad de plasmar o evidenciar ideologías que frente a situaciones políticas, 

económicas o culturales de la época en la que se sitúan. 

 

Bajo la llegada de la imprenta a Chile, como se menciona en el primer apartado de este 

capítulo, se incrementa la creación de revistas y sus correspondientes lectores y, 

posteriormente, también lectoras, que construirían mediante estas, nuevas percepciones 

en torno a su realidad. 

 

En base a esto, Carlos Ossandón en su texto Modos de validación periodístico de 

mediados del siglo XIX en Chile (1996)  realiza una acuciosa clasificación de las revistas 

que surgieron en este año, agrupándolas según el contenido que promueven en conjunto 

con la ideología que plasmaba su contenido. 

 

En primer lugar, se presenta la prensa barricada, siendo esta de índole ideológica de 

oposición, en la cual se encuentran El Defensor de los militares denominados 

constitucionales (1830), El O’Higginista (1831), Guerra a la Tiranía (1840) y La 

Asamblea Constituyente (1858). Estas revistas suelen demandar acciones cometidas por 

el gobierno de la época, teniendo como intención provocar un despertar social frente a las 

desigualdades e injusticias. 
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En segundo lugar, se clasifica la prensa doctrinaria, siendo esta componiéndose de 

aquellas revistas que divulgaban principios que servían de base a la revolución y de 

instrumento a los nuevos gobiernos. Dentro de ella se encuentran: Aurora de Chile (1812), 

El Monitor Araucano (1813), El Valdiviano Federal (1827) y La Revista Católica (1843). 

Estas revistas tienen la intención de informar y, de cierta forma, educar a los lectores en 

torno a los hechos que se presentaban. 

 

En tercer lugar, se presenta la prensa cultural, científica y literaria, donde se encuentran 

revistas como El Mercurio Chileno (1828), El Museo de Ambas Américas (1842), Revista 

de Valparaíso (1842), El Semanario de Santiago (1842), las que se preocupaban de 

exponer nuevos avances científicos e incentivar búsquedas, así también poseían una 

sensibilidad literaria más aguda los que contribuye a la expansión del mundo literario de 

la época.  

 

En cuarto lugar, se presenta la prensa comercial e informativa, encontrándose El 

Ferrocarril (1855) y El Mercurio de Valparaíso (1827), revistas que contienen, en sus 

páginas, noticias acontecimientos de importancia en el país, a través de la noticia nacional 

e internacional. Según Eduardo Santa Cruz, citado en Carlos Ossandón, estos dos diarios 

“son embriones que anuncian el nuevo tipo de prensa que se avecina” (7).  

 

Dentro de las clasificaciones expuestas por Ossandón (2008), se puede situar a La Lira 

Chilena dentro de la categoría de prensa cultural, científica y literaria, en la cual las 

revistas que se abocan a esto último entregan al público lector novedades entorno a las 

publicaciones literarias, entregando un espacio para texto de mayor extensión que lo 

habitual. A esto se suma que, dentro de las características centrales de La Lira Chilena y, 

siendo este el punto central de la presente investigación, en la incorporación de mujeres 

escritoras dentro de sus páginas de manera frecuente, siendo esta revista cultural la 
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promulgadora de espacio de autoría femenina y potenciando la iniciación del público 

lector femenino. 
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Capítulo 2 
 

Prensa de mujeres/ Prensa para mujeres 
 

El presente capítulo se relaciona con el segundo objetivo específico planteado en esta tesis, 

acerca de la relevancia de la distinción entre prensa de mujeres y prensa para mujeres bajo 

el contexto de fines siglo XIX e inicios de siglo XX. Por una parte, prensa de mujeres 

alude a aquella constituida por figuras de autoría femenina en su totalidad, la cual se 

traduce en una voz femenina dentro de la sociedad intelectual del país. Por otra parte, la 

prensa para mujeres la conforman temáticas que suponen un interés del público lector 

femenino, incluyendo entre ellas la educación de la familia, cuidados propios y relatos 

literarios; así también temas contingentes como el derecho a educación igualitaria y el 

derecho a voto femenino, escritos por hombres y mujeres. 

 

Este capítulo consta de tres apartados, siendo el primero una revisión de la revista La Lira 

Chilena, exponiendo en él autores y autoras que la conforman y la importancia de los 

elementos que la construyen, como semblanzas y prospectos. En el segundo apartado, se 

ahondará en la importancia de la distinción entre prensa de mujeres y prensa para mujeres, 

mediante un barrido histórico de esta,  desde el año 1880 hasta el 1910 a base de los 

estudios de prensa de Claudia Montero (2018). Por último, el tercer apartado, se enfocará 

en el estudio del magazín Zig-Zag, el cual tiene una relevancia central para esta 

investigación debido a su reconocimiento social en torno al nacimiento del público lector 

femenino. Estos apartados serán fundamentados bajo los planteamientos expuestos por 

Pierre Bourdieau (2002).  

 

 

 

 



48 
 

2.1 La Lira Chilena: Construcción de una revista cultural 

 

En el siguiente apartado se expondrán especificaciones sobre la revista cultural La Lira 

Chilena que resultan propicias para la comprensión de su impacto social en la 

potenciación de círculos intelectuales y en la creación de un público lector femenino, el 

cual, posteriormente, formaría parte del público lector cautivo del magazín Zig-Zag. 

 

Es por esto que se abordará el concepto de revista cultural bajo los planteamientos de 

Marina Alvarado en su texto Revistas Culturales y Literarias Chilenas 1894- 1920: 

Instancias legitimadoras para la autonomización del campo literario nacional (2010), 

quien expone que: 

[p]revio a considerar a las revistas como literarias o ilustradas, las 

señalamos como culturales, ya que, los temas que en ellas se incluyen no 

son exclusivos del campo literario. Sino que se nos presentan como hechos 

culturales híbridos, donde se cruzan preocupaciones políticas, sociales, 

ideológicas y sobre una buena parte de las especialidades artísticas. Así 

también, se aglutinan diferentes géneros literarios, como la poesía, cuento, 

folletín, diario de vida, crónicas de viaje, ensayos, entre otros; y se 

incorporan otros tipos de texto, como la entrevista, la crítica y la reseña 

artística (34). 

 

Con relación a lo anterior, La Lira Chilena puede ser considerada como una revista 

cultural, puesto que en ella se exponen temas variados y de importancia social, como el 

despertar social y político de la mujer en el país, así también textos literarios que eran 

enviados por el mismo público lector. 

 

Se considerará que, a suma de ser una revista cultural, esta tiene una producción autónoma, 

“cuyos fines son estéticos y apuntan hacia un ‘mercado puro’ especializado y no masivo” 

(58), la cual no era construida y masificada por una editorial, sino que esta era elaborada 

por escritores, ilustradores y editores autónomos con el fin de propiciar un espacio de 

lectura social, cultural, político y literario.  
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Es este mismo espacio el que potencia la producción escritora de autoría femenina, 

encontrando en él una instancia de expresión y posible masificación de su pensamiento e 

ideología, tomando en cuenta el ya nombrado despertar social, político y cultural 

femenino.  

 

 

2.1.1 Formato, costo y años de duración 

 

La Lira Chilena, a lo largo de sus años de circulación (1898- 1906), sufrió importantes 

cambios en relación a su formato. En un principio las publicaciones eran quincenales, es 

decir, cada 15 días se publicaba un tomo nuevo de la revista, sin superar las 8 páginas de 

extensión, en las cuales escribían distintos autores y autoras como Ricardo Fernández 

Montalva, Maruja, Violeta, Esperanza, entre otros. Posteriormente, debido al gran éxito y 

aceptación que obtuvo la revista en la época, comenzó a publicar semanalmente, es decir 

cada 7 días, y la extensión era de aproximadamente veinte páginas. Este primer cambio 

de formato ocurrió en su primer año de funcionamiento, más específicamente en la 

segunda quincena de mayo de 1898, de esta forma lo anunciaba la revista: “La Lira 

Chilena aparecerá semanalmente i [sic] con veinte pájinas[sic] cada ejemplar, desde el 

mes de Junio próximo” (20). Esto resulta ser una evidencia clara de la aceptación que 

obtuvo del público lector de la sociedad chilena de la última mitad del siglo XIX, 

provocando interés por parte de la opinión pública. 

 

En este formato se presentó La Lira Chilena hasta fines de 1905, ya que, en enero de 1906 

dejó de ser una revista semanal, convirtiéndose en una pequeña enciclopedia7, la cual 

comenzó a publicar estacionalmente, es decir, cuatro veces al año, aumentando su 

extensión a 150 páginas aproximadamente. En la sección de notas editoriales de la primera 

publicación del año 1906 es donde la revista da a conocer este gran cambio: “La Lira 

                                                           
7 En este periodo La Lira Chilena adopto aires del magazine, en relación a su formato. 
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Chilena, -- después de un corto tiempo de reposo—vuelve á [sic] presentarse a [sic] 

ustedes. No se presenta ya en la forma ordinaria de una Revista Semanal, nó[sic]: se 

presenta en forma de una pequeña Enciclopedia” (5).  

 

En este nuevo formato se destacaban las fechas principales de cada estación, por ejemplo 

en primavera se refería a las fiestas patrias y en verano se destacaba Navidad y Año Nuevo. 

Además de esto, al pasar de ser una revista a  ser una enciclopedia pequeña ya no se 

encuentran tantos escritos de autores y autoras, sino que se relatan hechos ocurridos 

durante la época, por su director, Samuel Fernández Montalva. El último número 

publicado fue en diciembre de 1906. Esto se debe principalmente a la incipiente 

incorporación de la revista Zig- Zag, mediante la editorial del mismo nombre, la cual 

publicó su primer número en 1905 tomando al público cautivo que era parte de La Lira 

Chilena y haciendo que esta fuera cada vez menos adquirida por los lectores y las lectoras, 

lo que la llevó finalmente a su salida del medio periodístico.  

 

El surgimiento de esta nueva revista resulta central para la presente investigación, puesto 

que el retiro definitivo de La Lira Chilena de la prensa del siglo XX es una evidencia de 

la acaparadora presencia del magazín Zig-Zag, quien arrasa con el público lector de la 

revista cultural para ser encandilado con el nacimiento del magazín. Finalmente, se da 

cuenta que en el último tomo de la revista cultural no existe un prospecto de despedida, 

como muchas veces se evidenció en ella, desapareciendo sin previo aviso del círculo de 

revistas nacionales.  

 

En cuanto al valor monetario de la revista La Lira Chilena se observan importantes 

cambios. 

Para su explicación, se tomará en cuenta el primer año de funcionamiento 1898, el periodo 

intermedio 1902 y el final 1906.  

En las primeras ediciones pertenecientes a 1898 se establece que las suscripciones serían:  

 



51 
 

 

Por un año…………………………... $2.50 

Por seis meses………………………. $1.50 

Por un mes………………………….. $0.20 

Número suelto………………………. $0.10 

Número atrasado………………......... $0.20 

 

De esta forma en sus primeros años de funcionamiento el/ la lector/a podía elegir entre 

suscribirse por una cierta cantidad de tiempo o comprar cada número por separado, es 

evidente que lo más conveniente era estar suscrito por un año. En el año 1902 los valores 

presentados anteriormente sufren algunas variaciones, que van a tener directa relación con 

la popularidad que fue adquiriendo la revista a través de los años que estuvo en 

funcionamiento. Los valores son los siguientes:  

 

Por un año……………….   $5.00 

Por seis meses……………  $3.00 

Por tres meses……………  $1.75 

Número suelto……………  $0.10 

Id. atrasado……………….  $0.20 

 

Comparando estos datos, se aprecia un incremento en el valor de las suscripciones. Se 

debe recordar además que en este año, ya no es una publicación quincenal, sino que, es 

semanal, por esto se justifica el incremento en su precio, además de la gran expectación 

que causó en el público de la época, siendo esta revista la impulsora de la ya nombrada y 

reconocida revista Zig- Zag. 

 

Hacia su último año de funcionamiento se presencia otro cambio en relación a su valor 

monetario, ya que, solamente se especifica el precio de cada ejemplar, el cual era de un 

peso. Lo que lleva a comprender que ya no es posible estar suscrito/a, debido a que se 
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tiene claridad, por parte del director de la revista, que La Lira Chilena estaba llegando al 

final de sus publicaciones.  

 

 

2.1.2 Escritores y escritoras: su evolución 

 

Al realizar un recorrido por los 7 años de funcionamiento de La Lira Chilena, se logra 

establecer ciertos autores y autoras que aparecen de forma recurrente a lo largo de las 

publicaciones, es por esto que en el siguiente apartado se nombrará a cada uno/a de ellas, 

destacando en qué secciones escribían y cómo fueron evolucionando en conjunto con los 

cambios que fue adquiriendo la revista cultural chilena. 

 

El escritor que mayores publicaciones realizó dentro de La Lira Chilena, fue su propio 

director, Samuel Fernández Montalva, el cual firmaba en ocasiones con su seudónimo 

Montalvini; en un principio publicaba en la primera sección de la revista titulada “Notas 

sueltas”, aquí se publicaban todo tipo de escritos, desde informaciones que daba la revista 

sobre sus cambios, hasta homenajes a participante activos de la revista que fallecían, este 

es el caso del ejemplo anterior, en donde Samuel Fernández Montalva habla sobre 

Eduardo Isaza Flores, su amigo que falleció: 

 

EDUARDO ISAZA FLORES 

 

14 de abril de 1898 

He aquí el nombre del amigo que recuerda mi corazón en este instante; el 

amigo leal i[sic] sincero que ha doblado su frente para dormirse bajo una 

losa cubierta de flores regadas por lágrimas que la gratitud o el cariño hace 

derramar a los corazones sensibles!  

Pobre Eduardo! jóven, mui[sic] joven, dispuesto siempre a tender su mano 

a los amigos, a compartir con ellos sus alegrías, sus infortunios!... 

 (La Lira Chilena, N°5, 2ª quincena de abril, 1898, 2). (Anexo 1) 

 

A medida que fue teniendo éxito la revista fue creando folletines, poemas y crónicas.  Un 

ejemplo de esto son los folletines, los cuales, tenían la particularidad de continuar en el 
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siguiente número de la revista, por ende, el/la lector/a que quisiera continuar con la 

historia, debía comprar el próximo ejemplar. A modo de ejemplo se presenta el principio 

de un folletín: 

 

Infame 

Capítulo I 

 EL BOSQUE 

En medio de un espeso bosque, llena el alma de ambiciones i[sic] la menta 

de sombríos pensamientos, se encontraba Rodolfo aquella tarde. Estaba 

sentado en un tronce de encina, con la cabeza sujeta entre sus manos i[sic] 

la mirada fija en el suelo. En qué pensaba? Qué ideas forjaban su 

imajinación?[sic] Nada sé; pero me figuro por su semblante triste, por la 

situación nerviosa en que estaba, que nada bueno ni agradable se abrigaba 

en la mente de aquél[sic] sér[sic]…  

(La Lira Chilena, N°2 1ª quincena de marzo, 1898, 11). (Anexo 2) 

 

 Además de lo anterior escribía y respondía cartas, ya que, la mayoría iban dirigidas a él, 

en las cuales los/las lectores/as demostraban su acuerdo o desacuerdo con lo promulgado 

con la revista. 

  

Así también tuvo una sección titulaba “A mis lectorcitas” en estas respondía cartas que le 

enviaban su público femenino y en conjunto con esto proponía temas que causaban el 

interés de las mujeres lectoras, como lo era el derecho a voto y a la educación. En relación 

a lo anterior se entiende que las mujeres tenían un espacio activo dentro de la revista, en 

la cual el propio director les entregaba este espacio de participación, propiciando un mayor 

éxito en la recepción de la revista. Éxito del cual después de unos años se apropió Zig- 

Zag.  

 

Otro de los escritores que aportaba publicaciones a La Lira Chilena, era Ricardo 

Fernández Montalva, hermano de Samuel Fernández Montalva. Este se destacó desde los 

principios de la revista por los poemas que escribía, hasta 1899, año de su fallecimiento, 

en el cual La Lira Chilena hizo una edición especial, la cual, titularon “Corona Fúnebre”, 

donde se destacó el gran trabajo que hizo él como escritor en la revista y su gran cualidad 
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de poeta. La portada de la edición número 47 del año 1899 llevaba un retrato de él, y en 

las siguientes páginas se publicaba sobre él, ejemplo de esto es la primera página de la 

revista: 

 

CORONA FÚNEBRE 
DE 

LA LIRA CHILEA 

Dedicada a mi buen hermano 

Ricardo Fernández Montalva 

Ricardo 

Poeta lo llamaban i[sic] era un poeta! 

Hombre todo corazon[sic], todo sentimiento, que en cada estrofa de sus 

poesías, en cada verso de sus estrofas i[sic] en cada palabra de sus versos, 

dejaba titilando alguna lágrima de amargura arracada de lo más íntimo de 

su alma.  

Pobre Ricardo, cuán bueno i[sic] cuán hermanable era! 

Nunca le vi triste, desesperado contra la suerte que tanto i[sic] tan duros 

golpes descargó sobre él: siempre dibujaban sus labios esa sonrisa que le 

era tan características, i[sic] siempre guardaban esos labios palabras de 

cariño, tiernas i[sic] benévolas palabras para todo el mundo que estrechase 

su mano[…]  

(La Lira Chilena, N°47, 19 de noviembre, 1899, 2). (Anexo 3). 

 

De esta forma se reconoce por parte de la revista la importante participación de Ricardo 

Fernández Montalva, quien a pesar de ser el hermano del director de la revista, era parte 

de escritores recurrentes que formaban y daban vida a La Lira Chilena. A lo largo de todo 

este número distintos autores escriben sobre lo buen amigo que era Ricardo y su gran 

habilidad como poeta.  

 

Ahora bien, como se ha mencionado a lo largo de la investigación, hay una gran cantidad 

de mujeres que se hace presente en la revista cultural, estas van participando cada vez de 

forma más recurrente, por lo que eran denominadas como madrinas de La Lira, por el 

mismo Samuel Fernández Montalva, dentro de estas se encuentran las siguientes: 

 

Maruja, está inscrita en la primera línea de las primeras madrinas de LA 

LIRA, juntamente con las señoritas Violeta, Esperanza, Always, 
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No.me·olvides, Fugaz, Azucena, Siempreviva, Norma i[sic] otras muchas 

que galantemente le brindaron su protección[sic] desde el primer momento, 

por eso, pues, se siente orgullosa al ostentar en su página[sic] de honor, el 

retrato de ella, la inteligente[sic] hija de Copiapó.   

(La Lira Chilena, no 39, 17 de septiembre, 1899, 2). 

 

Estas escribían en su mayoría cartas dirigidas a amigos, a Samuel Fernández Montalva y 

se escribían, también entre ellas. En un principio sus escritos eran de todo tipo, sin 

embargo hacia el final de la revista las temáticas eran sobre familia y buenas costumbre, 

lo que respondía al habitus “femenino” de la época.  Dentro de estos escritos se presentará 

a continuación uno de los primos de autoría femenina escrito por Violeta: 

 

A MARIA 

 

A ti mi pequeña flor, que eres para mí el último rayo de sol que iluminó mi 

hogar, van dirijidas[sic] estas pobres líneas, triste como la plegaria de la 

tarde o como la cancion[sic] del nostaljico[sic].  

Tú mi huérfana eres el ánjel[sic] de bendicion[sic] que, Dios en su bondad, 

me envió al verme sola; tú eres el oásis[sic] en medio del calor que ajita[sic] 

mi corazón[sic]; tú, la brisa perfumada que besa mi frente como lo hace el 

rocío puro refrescando la flor que se dobla abatida. Cuando te veo, mi dulce 

María, jugar con las flores i[sic] tan luego como las acaricias vas 

deshojándolas, pienso, cuál será tu porvenir, tiemblo que las rosas i[sic] 

azucenas que hoi[sic] ciñen tu frente, se marchiten mañana, al rigor de las 

penas de la vida, quisiera hija del alma contemplarte como al capullo, sin 

que el sol del amor te convierta jamás en flor…  

(La Lira Chilena, N°1, 14 de febrero, 1898,2). (Anexo 4). 

 

En el extracto anterior se reconoce una forma de escritura femenina, en donde se refiere a 

la hija, se utiliza un lenguaje poético, el cual demuestra un inmenso amor por parte de la 

madre, siendo estas las temáticas que escribían mayormente las mujeres, sin embargo, 

como se mencionó fueron cambiando los tipos de textos y el interés de las mujeres, un 

ejemplo de esto es lo que publicaba Maruja en el año 1903, en donde la revista llevaba ya 

4 años de circulación.  

 

 



56 
 

La instruccion[sic] de la mujer i[sic] su influjo en la sociedad 

Instruid a la mujer, si queréis pueblos 

Que se eleven felices, soberanos! 

¡La Mujer! La mujer, Dios en sus manos 

La cuna puso del humano ser! 

Rosario Orrego De Uribe. 

La instrucción de la mujer debe ser el anhelo de todas las naciones que 

quieren engrandecerse, Siendo la mujer la primer maestra del niño es un 

deber de los gobernantes darles la ilustracion[sic] más vasta [sic]   que se 

pueda, porque ella es la que tiene que formar ciudadanos útiles a la patria, 

a la familia i[sic] a la sociedad.  

El siglo XX, siglo de la civilización i[sic] del progreso, promete una nueva 

era de bienestar porque la mujer toma parte en todo el movimiento 

intelectual i[sic] social.  

Si queremos formar un país laborioso, respetuoso de sus derechos, 

orgulloso de sus glorias; elevemos a la mujer, eduquemos su corazon[sic] 

i[sic] cultivemos con todo esmero su intelejencia[sic]  

(La Lira Chilena, N°7, 1903, 7). (Anexo 5) 

 

Maruja en el texto anterior, desde el título de la publicación establece una temática nueva 

de autoría femenina, en donde se hace alusión a la mujer como parte de la sociedad, si 

bien, se reconoce su rol de madre/ maestra de sus hijos, esto se equipara durante todo el 

escrito a la importancia de instruir a la mujer en el ámbito social. De esta forma se va 

reconociendo un cambio dentro de las escritoras mujeres, siendo estas parte activa de la 

revista cultural y, también de un empoderamiento que se va masificando con textos como 

este.  

 

En relación a los escritores que realizaban más publicaciones fueron; Eduardo de la Barra, 

Juan Sánchez, Jermán Munita y Víctor Eusebio Lillo; estos escribían notas sueltas, comics 

y cuentos, su mayoría en la sección de escritos nacionales. También se destaca la 

participación de escritores extranjeros reconocidos en la literatura, los cuales tenían el 

apartado de escritos internacionales, estos son Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Werther 

y Guy de Maupassant. A continuación se presentará uno de los textos escritos por Rubén 

Darío: 
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Caso 

 

A un cruzado caballero,- garrido i[sic] noble garzón- en el palenque 

guerrero- le clavaron un acero- tan cerca del corazón,- que el físico al 

contemplarle- tras verle i[sic] examinarle, - dijo: quedará sin vida,- si se 

pretende sacarle- el venablo de la herida. – Por el dolor congojado- triste, 

débil, desangrado,- despues[sic] que tanto sufrió- con el acero clavado- el 

caballero murió.- Pues el físico decía:- que, con el dicho caso, quien- una 

herida tenia- con el venablo moría, sin- el venablo tambien[sic]. -¿No 

comprendes, Asunción.- la historia que te contado, - la del garrido garzón- 

con el acero clavado- mui[sic] cerca del corazon?[sic]- Pues el caso es 

verdadero: - Yo soi[sic] el herido, ingrata,- i[sic] tu amor es el acero:- si 

me lo quitas,me mata,- su me lo dejas, me muero.  

(La Lira Chilena, N°27, 7 de julio, 1901, 10). (Anexo 6) 

 

Al contar con gran variedad de escritores/as y colaboraciones de literatos reconocidos 

mundialmente, La Lira Chilena fue obteniendo popularidad y cautivando cada vez a más 

público a interesarse por la lectura de la revista cultural. 

 

Todos los/as escritores/as mencionados anteriormente iban construyendo, a través de sus 

escritos la revista cultural, pero esto fue cambiando cuando La Lira Chilena llegó a su 

último año de publicación (1906), en el periodo que pasó de ser semanal a estacional, ya 

que, en esta última ya no se reconocían autores/as, sino que más bien se centraban en 

noticias y acontecimientos históricos de la época, teniendo escasa creación literaria en 

relación con sus inicios.   

 

 

2.1.3 Intencionalidad de las semblanzas 

 

La Lira Chilena desde su primera publicación realizó semblanzas de escritores y 

personajes importantes para el país. Se entenderá semblanza como la define la RAE 

“Retrato o bosquejo biográfico de una persona”. Siguiendo lo anterior es que la revista 

cultural publicaba, en conjunto con el retrato de la persona, una biografía pequeña, que 

daba cuenta de la persona retratada.  
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La primera semblanza publicada fue de Don Luis Fernando Rojas, su retrato era la portada 

de la revista N°1 de La Lira Chilena, y posteriormente en la segunda página se cuenta lo 

siguiente: “Es el primero de nuestros artistas, por sus dibujos a lápiz i[sic] retratos. Es el 

único, que sabe hacer ilustraciones litográficas” (La Lira Chilena, N° 1,1898, 2). Con lo 

anterior, desde el primer número el/la lector/a tenía claridad de quién era la persona que 

realizaba los retratos y dibujos dentro de la revista.   

  

En la publicación número 2 de la revista, se encuentra la primera mujer que tuvo una 

semblanza en La Lira Chilena, esta fue la Señora Enriqueta Meiggs De Briseño, la cual 

apareció en la portada y en la página siguiente se publica: 

 

Hé aquí el nombre de nuestra simpática e intelíjente[sic] literata que firma 

sus composiciones con el seudónimo de Violeta. ¿Qué necesidad tenemos 

de recomendar sus producciones literarias? Acaso no se recomiendan ellas 

por si solas? Violeta escribe bien; su estilo es correcto; presenta siempre 

hermosos paisajes, a nuestra vista, paisajes que nos hacen sentir, nos que 

nos hacen llorar. 

Hace algunos años, escribió en el periódico La Familia, después en La 

Época en La Libertad i[sic] últimamente en La Revista Cómica.  

Damos con gusto su retrato en nuestra primera pájina[sic] i[sic] demás 

publicamos algunas composiciones escritas en su álbum, inspiradas por 

ella, por la humilde Violeta  

(La Lira Chilena, N° 2,1898, 2). (Anexo 7). 

 

De esta forma son las semblanzas, las que por una parte dan cuenta de la carrera literaria 

de el/la escritor/a, y por otra parte se reconoce que serán parte de la autoría de escritos 

presentes dentro de la revista. A su vez se destaca, en las mujeres escritoras, la importancia 

que posee esto, debido a que estas, escriben bajo seudónimos, por ejemplo Enriqueta 

Meiggs firma sus escritos como Violeta y así ocurre con muchas otras escritoras, que 

quedan casi en el anonimato, sin embargo este elemento permite tener claridad quienes 

son las autoras que crean los textos y posicionar a la mujer dentro de la época, así también 
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los/las lectores/as se sienten mucho más familiarizados con el cuerpo de escritores/as de 

la revista. 

 

Cabe destacar que en el primer número de la revista, hay una publicación firmada por 

Violeta, por lo que se justifica también su semblanza en el siguiente número. La Lira 

Chilena a lo largo de sus publicaciones juega con estas imágenes de las escritoras, ya que, 

como en el caso de Violeta, hace que el lector en la primera publicación se pregunte quién 

es esta mujer que firma bajo ese nombre y posteriormente muestra al público lector a la 

escritora.   

 

 

2.1.4 Los Prospectos 

 

Los prospectos se entenderán como la voz de la revista, es decir, serán los apartados en 

donde se da información sobre elementos relacionados con La Lira Chilena, en donde 

Samuel Fernández Montalva es el que escribe, pero pareciera que la revista tiene vida 

propia y comunica a sus lectores/as elementos relevante sobre el funcionamiento o 

cambios en la revista.  

 

Se reconocen los prospectos como una forma de establecer un vínculo entre el/la lector/a 

y la revista, ya que, se le da una relevancia principal al público lector, agradeciéndole, de 

cierta forma, el gran éxito que han tenido durante los años de circulación. Para clarificar 

lo anterior se presenta un ejemplo, el cual no tiene firma, pero se entiende que es escrito 

por la producción editorial de la revista: 

 

IMPORTANTE 

 

Desde el próximo número La Lira Chilena aparecerá impresa en papel 

satinado i[sic] con grabados escojidos[sic] i[sic] orijinales[sic] de nuestros 

mejores artistas. La edición del domingo se imprimirá a dos tintas i[sic] 

con un material de lectura interesantísimo. La Dirección de la Revista no 
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escatimará medios ni oportunidad para mejorar en todo sentido esta 

publicación que siempre ha gozado de las simpatías i[sic] de los favores 

del público ilustrado i[sic]  amante de la literatura nacional. A pesar de que 

las nuevas reformas exijen[sic]  fuertes desembolsos, La Lira Chilena se 

mantendrá siempre al mismo precios, llevados del deseo no solo de agradar 

a nuestros lectores, sino también del mantener esta Revista en la categoría 

de la primera publicación literaria en que la ha colocado el público.  

(La Lira Chilena, N°26, 30 de junio, 1901,2). (Anexo 8) 

 

Con este ejemplo se da a conocer lo importante que era para la revista cultural informar a 

su público los procesos que estaba viviendo, por una parte destacando el nuevo formato 

que tendría, con características siempre magazinescas y por otra parte la mantención del 

mismo precio, a pesar de las características de formato nuevo que tendrá. Todo esto 

justificado por el deseo de satisfacer a los/las lectores/as, para mantener el éxito que ha 

tenido hasta la fecha. 

 

Así como se destacaban las personas que participaban en la confección de La Lira 

Chilena, también se otorgaba un espacio especial cuando alguien abandonaba la revista, 

este es el caso del prospecto de salida del señor Luis E. Gutiérrez, al cual se describió en 

el apartado anterior de las semblanzas, él era el encargado de realizar las ilustraciones: 

  

A Nuestros Lectores 

 

El señor Luis E. Gutiérrez, por sus muchas ocupaciones personales, se ha 

visto obligado a abandonar sus tareas en las ilustraciones de nuestró[sic] 

periódico. Damos públicamente al señor Gutiérrez, nuestras más 

espresivas[sic] gracias por el tiempo que nos ha acompañado.  

El reputado artista, don Luis Fernando Rojas empieza desde hoi[sic] a 

presentarnos su apoyo. En adelante, La Lira Chilena será ilustrada por su 

lápiz, que tan justa i[sic] merecida celebridad ha conquistado. 

La Direccion[sic] 

 (La Lira Chilena, N°6, 5 de febrero, 1899, 2) (Anexo 9) 

 

De lo anterior se sigue sosteniendo la funcionalidad que le otorgaba la revista a estos 

espacios en donde La Lira Chilena comunicaba el cambio de la persona responsable de 

las ilustraciones, lo que pareciera no tener mayor relevancia, pero que dentro de la 
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publicación de su director se sigue siempre teniendo presente al público lector, 

informando sobre el cambio, por si perciben alguna diferencia desde esa publicación en 

adelante. Es interesante ver como esta forma de comunicación que tenía la revista, se fue 

perdiendo en la actualidad, ya que, hoy es parte de la editorial tomar las decisiones y no 

comunicarlas a sus lectores/as, sin embargo en La Lira Chilena, se demuestra la relevancia 

que tenía el público lector, al cual iban dirigidos los prospectos, para que estos estuvieran 

conscientes de los cambios que iba adquiriendo la revista con el pasar del tiempo.  

 

 

2.1.5 Estrategias de participación del público lector: Los juegos, una creación literaria  

 

Dentro de las estrategias que La Lira Chilena utilizaba para captar la atención de los/las 

lectores/as, se encuentran los “Cuentos con monos”, en donde se daba a conocer una 

historia mediante pequeñas imágenes o figuras que sustituyen a las palabras. De esta forma 

la persona que enviará la mejor solución tenía de premio la suscripción anual de la revista 

de manera gratuita. Este elemento es un medio que utilizó la revista cultural, para 

establecer una interacción con el/la lector/a. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de lo que eran estos “juegos” dentro de la revista, 

es importante destacar, que en base a la revisión total de La Lira Chilena se da cuenta que 

había una gran cantidad de mujeres que enviaba las soluciones a estos cuentos:  
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(La Lira Chilena, N°2, 12 de enero, 1902, 15). 

 

En este formato se iban presentando a lo largo de los números de la revista, distintos 

“Cuentos con monos”, las mejores soluciones eran publicadas en el siguiente número. El 

texto anterior tuvo como ganador a un hombre. Sin embargo dentro de la descripción se 

evidencia que una gran cantidad de lectoras mujeres participaron en este espacio de 

creación literaria.  

 

Entre las 500 i[sic] tantas soluciones del cuento con monos de nuestro 

número pasado,- mui[sic] bien perfiladas unas, mas o ménos[sic] acordes 

otras, con cierto olorcito de alcoba femenina las mas[sic], todas, en fin, 

regularme bien hechas e iguales en el fondo,- hemos preferido la que 

publicamos a continuación, por ser la mas[sic]correcta i de verso mejor 

cortada que las otras recibidas  

(La Lira Chilena, N°3, 19 de enero, 1902, 15). 

 

Dentro de la descripción anterior se hace una referencia explícita a las mujeres, en donde 

se destaca que la mayoría de las respuestas, poseen “olorcito de alcoba femenina” como 

una forma de evidenciar la participación que tuvieron las mujeres lectoras dentro de este  



63 
 

apartado. Si bien, estos “Cuentos con monos” promueven la participación de lectores y 

lectoras dentro la revista, también otorgan un espacio significativo para la creación, 

pudiendo ser este un medio que utilizó La Lira Chilena para incorporar y mostrar a sus 

lectoras. 

 

Las mujeres, parte del público lector de la revista cultural, tenían una gran participación 

dentro de la misma, especialmente en los apartados de descifrar el cuento, ejemplos de 

esto son las siguientes. Dentro de las soluciones premiadas se encuentra Blanca H. Arenas 

quien dice: “Si me cree señor Director acreedora al premio ofrecido, me consideraré 

mui[sic] dichosa de poseer una coleccion[sic] de la revista ilustrada que mas[sic] me 

gusta” (La Lira Chilena, n°28, 1903, 8). “Hemos resuelto asignar nuevos premios a las 

señoritas Hortensia Arenas (Valparaiso[sic]). M.I. Rosario A. Lara (Valparaiso[sic]- 

correo 2), Rosalba Reyes (Concepcion[sic]) i[sic] Graciela P. de la Rosa (Talca) por las 

bonitas soluciones en verso que nos han remitido (N°51, 21 de diciembre, 1902, 9). En las 

citas anteriores se puede reconocer la cantidad de mujeres que participaba de esta 

instancia, además de destacar que provenían de distintas regiones, lo cual evidencia el 

éxito que tuvo la revista a lo largo de Chile.  

 

Los juegos, cuentos con monos o jeroglíficos, como se les mencionaba en algunos 

números, son parte de las estrategias que utiliza la revista para atraer al público lector, 

para incentivar a su vez, la alfabetización y por sobre todo premiar la creación literaria, la 

cual en su mayoría es de autoría femenina.  

 

 

 

2.2 Recorrido histórico del círculo intelectual femenino  

 

Para la comprensión necesaria de ambos conceptos que pueden parecer similares o incluso 

confusos, se abordará el texto Y también hicieron periódicos (2017) de Claudia Montero, 
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quien construye una línea temporal rescatando más de cincuenta publicaciones y las 

clasifica en 4 categorías: “Las Precursoras” (1850-1890), “La explosión de las voces” 

(1900-1920), “La emergencia de las políticas” (1930) y “La Institucionalización y su 

Dilución” (1940-1950). Esta clasificación facilita la comprensión de la formación en 

potencia de grupos de escritoras y lectoras que, a su vez, responden con rebeldía a un 

contexto socio-cultural específico. Sin embargo, para el estudio de esta investigación, se 

analizarán las dos primeras categorías de prensa, dentro de las cuales se integran los años 

de funcionamiento de La Lira Chilena. 

 

Es por esto que se comprenderá como prensa de mujeres: 

 

[a]quella que es producida por mujeres que se asumen sujetos sociales y 

que tienen la intención de expresar una opinión en el espacio público. 

Quieren ocupar un lugar en él. Este objetivo devela un ejercicio de 

autocomprensión que las llevó a visualizar la exclusión de la participación 

política, social y cultural por su género (18). 

 

De esta manera, la prensa de mujeres es conformada por autorías femeninas que pretenden 

apropiarse el espacio público intelectual por medio de escritor de distinto tipo, como textos 

literarios, críticas sociales, y crónicas, las cuales están mediadas por el despertar social 

que crece paulatinamente en la sociedad.  

 

Claudia Montero (2018), al referirse al periodo de Las Precursoras (1850- 1890) se da 

cuenta de la controversia desatada por la publicación de El Eco de las Señoras de Santiago 

(1865), periódico del cual no se tiene evidencia de sus autoras, por lo cual se deduce por 

el nombre que quienes escribían en él eran mujeres.  

 

Este periódico abre las puertas para las publicaciones de autoría femenina, por lo cual se 

declara que: 

[n]o importa el género de quién lo publicó, ya que el solo hecho de plantear 

la posibilidad de que mujeres publiquen un periódico en 1860 basta para 

dar cuenta de la emergencia de un nuevo sujeto con capacidad de opinar 

en el espacio público (27). 
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Esta controversia resulta totalmente revolucionaria para la época,  de tal modo que esta 

publicación resulta ser una estrategia de ocupación del espacio público, en la cual las 

mujeres se veían apartadas de los círculos intelectuales de la sociedad, siendo relegadas a 

tareas hogareñas. Si bien “Las precursoras” asumían el contexto socio-político en el que 

se ubicaban, donde el hombre blanco, propietario y letrado podía tener participación 

política, siendo totalmente excluyente hacia el género femenino y discriminador hacia 

quienes no tenían acceso a la educación “reconocían sus normas, sobre todo las de género, 

que las excluían de participar políticamente. Sobre ellas actuaron” (Montero 28), 

desarrollando estrategias para legitimar e impulsar la voz femenina, reconociendo las 

normas de género que establecían cierto tipo de lectura para hombres y mujeres y 

elaborando tres tipos de publicaciones: el periódico político, la revista literaria y la revista 

ilustrada.  

 

Claudia Montero en su investigación reconoce al menos 16 publicaciones, en 6 ciudades 

en las cuales se reconocen ocho mujeres que tienen presencia como directoras con nombre 

propios, entre ellas Rosario Orrego Castañeda, Lucrecia Undurraga, Leonor Urzúa Cruzat, 

Delfina María Hidalgo y Virginia Cañas Pinochet, y, a su vez, un número indeterminado 

de mujeres que escribieron anónimamente, de las cuales no se puede asegurar si estos 

escritos eran de una mujer particular o un grupo de ellas.   

 

Se destaca que, en Chile, debido al contexto histórico por la llegada de la imprenta y la 

inexistencia de reglamentos legales que impidieran la acción intelectual femenina en las 

empresas editoriales, ocurre que la emergencia de mujeres escritoras que publicaban para 

el público general también desarrollaron, paralelamente, publicaciones y medios de y para 

mujeres.  

 

En cuanto a la clasificación de “La explosión de la voces” (1900-1920), esta se denomina 

así por el despegue de la producción de medios a cargo de mujeres y la diversificación 
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que estos tienen, registrando 25 publicaciones hechas por mujeres siendo esta una cifra 

aproximada, tomando en cuenta que estos son abordados desde un circuito de venta 

comercial, mientras que la cifra aumenta si se abarca la circulación de publicaciones de 

autoría femenina, en su variedad de formatos, en un espacio de venta y difusión 

alternativo.  

 

Dentro del tipo de publicación realizada por mujeres, esta se clasifica en feminista, 

conservadora y cultural, con sus respectivos subtipos. En la prensa feminista está la prensa 

feminista obrera y prensa feminista liberal; en la prensa conservadora se encuentra la 

prensa católica y la prensa gremial católica; en la prensa cultural se presenta la 

especializada en cine, literatura y moda. A estos se suma un cuarto tipo, del cual no hay 

suficiente material para desarrollar: la prensa noticiosa (Montero 80). 

 

Los estudios, en general ponen su foco de atención en la inserción de la mujer como 

productora de textos periodísticos y las polémicas desatadas por su surgimiento debidas 

al honor que se ve ofuscado por el despertar femenino frente a la prensa nacional.  

 

Sin embargo, la prensa que resulta relevante para esta investigación es la prensa para 

mujeres del siglo XIX, la cual no ha recibido la atención necesaria para una definición y 

caracterización de esta, poniendo su atención en la prensa anteriormente nombrada. Es 

por esto, que se comprenderá como prensa para mujeres aquellos medios que entregan una 

dedicación explícita para la mujer lectora, mientras que este no es necesariamente 

producido por mujeres, sino que las figuras de autoría masculina también dedican espacios 

para su producción. Esta prensa presenta secciones explícitas dedicadas al género, por 

ejemplo, la crianza de los hijos, cocina, vestuario, publicidad para ellas y, en general, se 

encontrarán nombramientos explícitos al público lector femenino. En esta categorización 

no se pretende caracterizar los textos literarios de temática romántica como prensa para 

mujeres, puesto que el análisis de esta investigación está dirigido por las postulaciones del 
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historiador Roger Chartier, quien insta a no abordar el texto desde la clasificación de este, 

sino desde su estudio crítico, dejando de lado el género específico de este.  

 

 

2.2.1 Autoría femenina, interés por las mujeres lectoras y escritoras: La novela folletín  

 

Este apartado se basará en lo postulado por Carol Arcos (2010) en su texto: Novelas-

folletín y la autoría femenina en la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Según la autora, 

esta novela produce un quiebre, o más bien un cambio de paradigma, en donde se aprecia 

el modernismo en su máxima expresión.  

 

Estas novelas-folletín contribuyeron de forma decisiva en la formación de 

un nuevo público lector en el proceso mismo de las políticas de 

alfabetización en el Chile de mediados de siglo, a la vez que forman parte 

de la, por así llamarla, pedagogía política de las élites para difundir las 

nuevas sensibilidades y los ideales de civilidad que estaban emergiendo en 

el campo ideológico, además de participar en el proceso de subjetivización 

de la modernidad burguesa (37). 

 

Al referirse a un nuevo público lector se hace una alusión implícita a la figura de autoría 

femenina, la cual rompe con los estereotipos de géneros presentes en la época tales como: 

mujer/esposa, mujer/dueña de casa, mujer/madre, entre otros. Lo que da espacio a nuevas 

temáticas, ideales y concepciones de la realidad de la época. Siguiendo con este cambio 

de paradigma según la autora: “las mujeres signan el orden moral y espiritual, también 

son presentadas como madres letradas que tienen como fin aportar en la ilustración de la 

nación a través de la familia” (38). Es decir, dentro de su rol de madres, son capaces de 

presentar y criticar elementos que van configurando el habitus femenino.  

 

Dentro de la prensa de mujeres en la época toma vital importancia este tipo de textos, ya 

que, son estas novelas, las que dan a conocer, ya sea a través de seudónimos o el nombre 

explicito, la autoría femenina. Al respecto Arcos señala. 
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Estas novela se presentan como uno de los géneros textuales más proclives 

para la “autorización” y conformación de una autoría femenina en la 

segunda mitad del siglo XIX. Si bien otros géneros del discurso literario 

permitían la circulación de figuras autoriales femeninas, como la poesía y 

las cartas, a partir de 1850 la novela es vista como la forma más adecuada 

para fijar el perfil de la literatura chilena (39).  

 

La autora además señala que este género es visto como la apropiación de la mujer en el 

campo intelectual, ya que, se reconoce como una literatura que muestra de manera muy 

exagerada las emociones y pasiones, tiene personajes que se encuentran estereotipados, 

situaciones y lugares que pueden no ser reales, lo que también demuestra que los escritos 

de mujeres poseían un campo temático delimitado, en muchas ocasiones por relatos 

románticos y pasionales.  

 

La Lira Chilena, a pesar de que se consolidó como una revista cultural con alta 

participación de mujeres en sus escritos, los que más escribían folletines eran los varones, 

principalmente Samuel Fernández Montalva, su director. Sin embargo, se aprecia que 

estos textos eran dirigidos hacia las mujeres: 

 

Folletín 

A instancias de muchas de mis amables lectorcitas, empiezo a publicar la 

novela que el año pasado quedó incompleta, por causa de la Guardia 

Nacional. Hoi[sic] se llama Mal Hombre la que ántes[sic] se titulaba 

Infame  

(La Lira Chilena, N°18,30 de abril, 1899, 8). 

 

Fueron de esta forma, las lectorcitas, así llamaba Samuel Fernández Montalva a su público 

lector femenino, quienes se interesaban mayormente por la lectura de este tipo de texto. 

Lo interesante de la novela folletín es que continuaba en el número siguiente de la revista, 

nunca terminaba en la misma publicación que comenzaba, lo que generaba también, como 

tantas otras estrategias, que los/las lectores/as se interesaran en adquirir la revista, ya que, 

en este caso en particular, debían adquirir los números siguientes si querían seguir el 

transcurso de la historia.  
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Dentro de la revista cultural, los principales elementos que constituyen la literatura de 

autoría femenina son la poesía, y el apartado titulado “Pasionales”, en donde la mayoría 

de sus escritos son hechos por mujeres, como ejemplo de lo anterior se encuentra Maruja: 

 

ELLA A ÉL 

¡Diez años han pasado! i[sic], sin embargo, parece que fuera ayer! 

¿Lo recuerdas? Se encontraron nuestros ojos i[sic] de ese choque brotó la 

llama inestinguible.  

¡Diez años! Cuántas esperanzas truncadas, cuántas ilusiones color de rosa 

huyeron i[sic]… jamas[sic] volverán!  

¡Ah!.. esos hermoso sueños que me hacian tan feliz se trocaron en 

espantosa, fria i[sic] cruel realidad! ¡Quién lo creyera! 

I, sin embargo, aún arde la llama; basta que nos encontremos, que tus ojos 

se fijen en los mios, cuando ya siento en mi pecho arder un volcan.  

I tú,…¿qué sientes? ¿qué pensamientos cruzan por tu mente? ¿por qué 

palideces? ¿acaso se levanta jigante[sic] el recuerdo de pasados días? ¿En 

tu corazón todavia vibra esa cuerda misteriosa del sentimiento? ¿Ó[sic] es 

acaso el remordimiento que te dice: ¡Ingrato!.......? [sic] 

¿Me engañaré talvez[sic] pero nó[sic]; no puede mentir tu dulce mirada  

(La Lira Chilena, N° 8, 23 de febrero, 1902, 10). (Anexo 10) 

  

A través del ejemplo anterior se representa el tipo de literatura que escribían las mujeres 

de la época, si bien con el tiempo los escritos se fueron volviendo cada vez más críticos y 

burlescos hacia la sociedad y los hombres, en un principio La Lira Chilena, por medio del 

campo intelectual en el que se encontraban, se reconocía un cierto habitus en la literatura 

femenina, como las temáticas vinculadas con el amor, los sentimientos, mediante un tono 

melancólico que muestra  a una mujer pasional, dejándose llevar por las emociones. 

 

Temáticas relacionadas con el amor fueron los escritos con los que las mujeres 

comenzaron a tener un espacio dentro de la revista La Lira Chilena, sin embargo a medida 

que fueron transcurriendo los años, se logra reconocer a mujeres que se encuentran 

empoderadas de su rol como ciudadana crítica de la realidad social, política y cultural.  

Maruja con el transcurso del tiempo, en el año 1903, en la misma revista publicaba un 

apartado titulado “La instrucción de la mujer i[sic] su influjo en la sociedad”: 
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Educar a la mujer es preparar el terreno para labrar la felicidad de los 

pueblos i[sic] asegurar el goce de todas las garantías individuales i[sic] 

sociales a la sombra del órden[sic]. No se puede negar absolutamente la 

influencia que ejerce el talento i[sic] los conocimientos de las mujeres en 

ciertos países.  

En estados Unidos, por ejemplos, las mujeres han propagado las luces, han 

estendido[sic] la civilizacion[sic] por medio de la educacion[sic], i[sic] 

hai[sic] miles de mujeres verdaderos ánjeles[sic], que llevan la instrucción 

a los negros, a los indios que se han libertado de la esclavitud, fundando 

pueblos grandes por la conciencia de sus derechos 

 (La Lira Chilena, N°10, 1903, 8). (Anexo 11) 

 

A pesar de que es un año de diferencia con el cual Maruja publica en la sección 

“Pasionales” y en el apartado que se expuso en el párrafo anterior, se evidencia el cambio 

que fue adquiriendo esta como escritora, lo que también era potenciado por el contexto 

político- cultural, es decir el modernismo, ya que, se rompen los esquemas tradicionales 

para criticar a los regímenes establecidos, se reconoce un nuevo habitus en la autoría 

femenina, que va a ir configurando a la mujer como ciudadana y parte de la opinión 

pública, como una persona letrada.  

 

 

 

2.3 Magazín Zig-Zag (1905- 1964)   

 

Zig- Zag fue desde sus inicios una revista para mujeres, ya que, a través de su primer 

número publicado en 1905 se presencian temáticas y secciones especiales dirigidas al 

público lector femenino, es por esto que en esta investigación se quiere poner hincapié en 

el rol fundamental que tuvo La Lira Chilena para la posterior aparición del magazín y su 

indudable éxito.  

  

El día 19 de enero de 1905 apareció el primer número, del “Semanario Ilustrado” de 

Agustín Edward, bajo la dirección de Joaquín Díaz Garcés (Ángel Pino). Agustin Edward, 
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creador de “El Mercurio” quiso hacer un periódico que fuera distinto a los de la época, de 

esta forma nace la idea de Zig- Zag, la cual, previa a su aparición tuvo un despliegue 

publicitario enorme, según Santa Cruz, ya que, Chile apareció empapelado entero por 

grandes carteles que decían ‘Compre Ud. Zig Zag’, ‘Lea Ud. Zig Zag’, ‘Próximamente 

aparecerá Zig Zag’, entre otras. Este medio de promocionarlo hizo que los primeros 

ejemplares fueran vendidos en horas. 

 

La circulación de Zig- Zag era semanal, cada viernes aparecía un nuevo número, en cuanto 

al número de páginas, este fue variando con el tiempo, ya que, en sus inicios tuvo 

una  extensión de 38 páginas aproximadamente, lo que fue cambiando con el tiempo 

alcanzando alrededor de 66 páginas. 

 

Dentro de sus escritores y escritoras se puede mencionar a  Don Carlos Silva Vildósola, 

Don Enrique Tagle Moreno (Victor Noir), Don Pedro E. Gil, Don Armando Hinojosa, 

Juan Larraín, Augusto Thompson, Federico Gana,  Baldomero Lillo, Roberto Alarcón 

Lobos, Maruja, Inés Echeverría de Larraín, Elvira Santa Cruz (Roxane), Omer Emeth, 

Laura Jorquera y Amanda Labarca. Los autores/as mencionados/as anteriormente van 

construyendo las secciones del magazín. La mujeres escritoras presentadas anteriormente, 

fueron autoras activas de La Lira Chilena, es por esto también que se explica que Zig- Zag 

va acaparando a escritores y escritoras consagradas dentro del medio, en este caso estas 

estaban posicionadas como grandes autoras, gracias a La Lira Chilena. 

 

Debido a la popularidad del magazín, Agustín Edward decide crear nuevas revistas en 

base a la misma editorial, de aquí surge La Familia, Corre Vuela, Pacífico Magazín, El 

Peneca ̧ entre otras. Estas fueron secciones destinadas a distinto tipo de público, una para 

las mujeres, otras para los niños, etc. 

 

De esta forma se fue consagrando el magazín Zig- Zag, el cual partió como una revista 

semanal y terminó siendo la famosa editorial conocida hasta el día de hoy. Es indudable 
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su éxito dentro del público lector del s. XX, pero se insiste que parte de su público cautivo 

se desprende desde La Lira Chilena, siendo esta el puntapié inicial del éxito del 

reconocido magazín. 
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Capítulo 3 

 

La Lira Chilena: Construcción de un público lector femenino 

A lo largo de la investigación se han presentado los antecedentes necesarios para 

comprender el impacto de la revista La Lira Chilena como espacio cultural- intelectual 

que validaba a escritores y escritoras dentro de sus números en el círculo social y literario 

bajo el contexto de modernidad en Chile y el auge del despertar femenino en torno a las 

reflexiones sobre su propia función dentro de la sociedad. Así también, se expuso la 

evolución que la revista tuvo a lo largo de sus años de funcionamiento, adoptando un 

formato magazinesco hacia 1906, en el que la revista se define a sí misma como una 

pequeña enciclopedia que aparecerá cuatro veces al año, correspondiente a las cuatro 

estaciones. Este cambio de formato en su último año permite comprender el impacto que 

tiene en ella el surgimiento del magazín Zig-Zag. 

En base a esto, y obedeciendo a los objetivos dos y tres propuestos, es que en el presente 

apartado se exponen y justifican las estrategias utilizadas por la revista cultural La Lira 

Chilena, mediante las cuales se transforma en un medio cultural que impulsa la lectura y 

escritura de mujeres para así, guiar la comprensión que esta tiene para la promoción del 

público lector femenino, por medio del análisis de contenidos y recursos performativos 

que constituyen la revista cultural. 

Es por lo anterior, que resulta propicio en análisis de los primeros dos años de la revista - 

1898, 1899- puesto que es ahí donde se entablan las principales estrategias para la 

atracción y construcción del público lector femenino. 
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3.1 Temáticas  
 

La revista cultural La Lira Chilena se presenta como un espacio abierto para la publicación 

de escritos del público, abarcando distintas temáticas. Desde sus primeros números de 

funcionamiento, correspondientes al año 1898, se presentan escritos con dedicatorias 

explícitas hacia mujeres.   

Es en la entrega del número 19 de la revista, que se presenta una sección dedicada a uno 

de los intereses de las mujeres la época: “Economía doméstica” Por Sweet Cholita, en la 

que se entregan consejos de cocina y recetas. A partir de esta sección comienzan a aparecer 

secciones enfocadas de manera explícita para mujeres, las que serán analizadas en los 

siguientes apartados.  

Por otra parte, se presenta la sección de “Para ellas… Mis lectorcitas”, en la que el director 

de la revista, quien firma como Montalvini, entrega a sus lectoras anécdotas, historias, 

consejos de vestuario e información sobre política y ciencias que resultan ser del interés 

del público lector femenino. A esto se suma el incentivo constaste que se presenta en esta 

sección por el recibimiento de respuestas y participación por parte de ellas.   

 

3.2 Seudónimos 

En todos los números de la revista cultural La Lira Chilena se encuentran escritos 

realizados por mujeres firmados bajo seudónimos. Bajo esta premisa, no se niega la 

posibilidad de que muchos de ellos fueran producciones literarias de autoría masculina 

pero firmadas por seudónimos femeninos, sin embargo, bajo el análisis de estos escritos, 

se seleccionan aquellos que, al referirse a la autora del texto utilizan marcas gramaticales 

de categoría femenina.  

La utilización de seudónimos es un medio de encubrimiento de la identidad de la autora, 

debido a las repercusiones sociales que provoca el hecho de que una mujer se exprese 
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libremente sobre temas que, bajo el contexto de la época, eran asignados para la autoría 

masculina, por ejemplo, la política, la ciencia y la educación. Esto es el reflejo de la 

distribución discriminatoria de roles sociales frente a lo masculino o femenino, como bien 

plantea Pierre Bourdieu en su texto La dominación masculina (2000): 

[c]orresponde a los hombres, situados en el campo de lo exterior, de lo 

oficial, de lo público, del derecho, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo, 

realizar todos los actos a la vez breves, peligrosos y espectaculares […] por 

el contrario, a las mujeres al estar situadas en el campo de lo interno, de lo 

húmedo, de abajo, de la curva, y de lo continuo, se les adjudican todos los 

trabajos domésticos, es decir, privados y ocultos, prácticamente invisibles 

o vergonzosos, como el cuidado de los niños y de los animales […] (45) 

Este paradigma social que favorece el desarrollo pleno de los hombres de la época y la 

posibilidad de desenvolvimiento y potenciación de sus capacidades que, socialmente, eran 

supuestamente superiores a las capacidades tanto cognitivas como físicas de las mujeres, 

es que resulta necesaria la utilización de seudónimos para el encubrimiento de la identidad 

de la autora.  

Para la comprensión del concepto de autoría, Carol Arcos en su texto Novelas-Folletín y 

la autoría femenina en la segunda mitad del siglo XIX en Chile (2010) expone que:  

[p]or autoría entenderemos –a partir de la consideración de conocidos trabajos que 

han tratado desde diversas perspectivas los problemas inherentes a la autoría en 

general– no solo la atribución de un nombre, sino las redes de poder/saber en las 

que se traman ciertas rúbricas que “autorizan” o “legitiman” la atribución o 

autoridad de la escritura […] Por lo tanto, la autoría tendrá que ver con las formas 

en que se inscribe el sujeto en el discurso, su concreción en el espacio público a 

través de ciertas figuras, las estrategias u operatorias que utiliza para hacerlo, así 

como también la articulación de particulares retóricas en su textualidad (34).  

 

Es por este concepto que no solo se comprenderá la autoría como patentar un escrito bajo 

un nombre, sino que este tiene efectos en el campo intelectual que se desarrolla en torno 

al espacio público que este ocupa y se valida mediante este. El discurso que desarrolla la 

figura autorial recurre a estrategias y efectos performativos que transmite al contexto en 
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el que se ubica y entabla redes de poder, por lo que no solo se debe reducir este concepto 

a la asignación de una firma a un texto, sino que, además, la autoría está cargada de 

retóricas particulares en su textualidad.  

Bajo estas relaciones dentro del campo intelectual, como se entiende desde las 

conceptualizaciones de Pierre Bourdieu, se encuentra la emergente figura de autorías 

femeninas en la segunda mitad del siglo XIX, las que se ven obstaculizadas por los 

temores sociales arraigados que expone Graciela Batticuore en su texto La mujer 

romántica (2005), quien señala que: 

[e]l temor de ser consideradas pedantes o ridículas acecha la figura de las 

mujeres “ilustradas” y “excepcionales” que participan de la sociabilidad 

cortesana de la época […] Otro todavía más antiguo y arraigado sostiene 

que en las mujeres el pudor debe estar íntimamente ligado con el honor y 

por lo tanto, que la virtud femenina puede verse perjudicada por el deseo 

de introducirse en la escena pública a través de los escritos (14). 

Los temores planteados por Batticuore representan el principal motivo de la utilización de 

seudónimos por las mujeres escritoras de La Lira Chilena, como en variadas ocasiones lo 

mencionan en sus apartados recurrentes dentro de la revista cultural, causando la reflexión 

crítica por parte de las lectoras y escritoras.  

Por otra parte, la presencia constaste de mujeres escritoras dentro de la revista cultural 

desde el primer número de emisión, se aborda como una estrategia explícita de la 

promoción de mujeres lectoras, puesto que la revista se muestra como un espacio abierto 

para la lectura de todo público, y, particularmente en el caso de las lectoras femeninas, 

estas se sienten representadas por las narraciones de autoría femenina y resultan ser una 

fuente de inspiración para la construcción de mujeres escritoras.  

A continuación, se presentan tres de las escritoras más recurrentes de la revista cultural, 

de las cuales se expondrá y analizará el contenido temático de sus escritos.  
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3.2.1 Esperanza/ Josefina Isaza i Márquez 

Esta escritora está presente desde la primera publicación de La Lira Chilena, entregando 

un poema con temática sobre la amistad (anexo 1). La delicadeza con la que el tema es 

descrito por la autora es propia de sus características discursivas de Esperanza, quien 

emplea metáforas, hipérbole e hipérbaton para describir la importancia de las relaciones 

de amistad en su vida. Es de comprensión necesaria que la mujer burguesa perteneciente 

a las capas medias de la sociedad chilena del siglo XIX construía relaciones de amistad 

entre su propio círculo social, por lo que no es de extrañar que mantenga este tipo de 

sentimiento debido a sus relaciones afectivas.  

Sin embargo, la utilización de un seudónimo para el encubrimiento que su identidad queda 

claramente objetado puesto que es en la misma publicación que se entrega su nombre real 

posterior a su seudónimo, por lo que se infiere que la utilización de este constituye una 

metáfora que bien se relaciona a la emocionalidad que siempre se presentan en sus 

escritos.  

En el número 4 de la revista, La Lira Chilena despliega su estrategia de “Las Semblanzas” 

con el retrato de Esperanza en su portada (Anexo 2), siendo esta un tipo de estrategia 

desplegada por la revista cultural para, en un inicio producir el misterio en torno a la 

imagen de quien expresa sus sentimientos mediante sus escritos, para luego ser dado a 

conocer en conjunto con una descripción de su persona elaborada por el director Samuel 

Fernández Montalva (Anexo 3).  

En su poesía, de corte soñador i[sic] pensativo, vaga la melancolía del 

sentimiento. Todos los grades espíritus, al contacto de las miserables cosas 

humanas, sufren la nostaljia[sic] de las cosas nobles i[sic] divinas. Por eso 

Josefina Isaza, habla siempre tristemente. Por eso firma ESPERANZA, 

porque espera, en medio de las sombras de la tierra, la esplendorosa 

claridad de un cielo, cuya perfeccion[sic] lleva su alma 

 (La Lira Chilena, Nº 4, Primera quincena de abril de 1898, 2).  
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El extracto anterior corresponde a parte de la descripción que se hace de Esperanza en 

torno a su estilo de escritura y a la justificación metafórica de su seudónimo  

En el número 18 de la revista, correspondiente al 25 de septiembre de 1898, se presenta 

una semblanza por la muerte de Inés Pereira Lecaro (Anexo 4), a quien Esperanza dedica 

una publicación cargada de pesadumbre en torno al sentimiento de pérdida producida por 

su fallecimiento, expuesta bajo las prácticas escriturales específicas que caracterizan los 

textos de la autora, mediante la utilización constante de hipérbaton y metáforas para 

explicar con delicadeza su muerte (Anexo 5). Este gesto deja en evidencia la preocupación 

y atención que posee La Lira Chilena por su público lector, siendo esta una de las 

características principales de la revista y repercutiendo en la aceptación y creación de 

lazos entre el público lector y La Lira Chilena. 

En cuanto a los textos de Esperanza, sus publicaciones en general suelen ser de temple 

melancólico, como bien expresa la descripción de su semblanza. Este tópico recurrente en 

sus escritos es de interés del público lector, lo que se evidencia en la recepción de estos y 

las respuestas entre los y las escritoras de la revista, quienes halagan características de su 

escritura, lo que será posteriormente expuesto en el apartado de “Correspondencias 

internas”. 

 

3.2.2 Violeta/ Enriqueta Meiggs de Briseño 

Al igual que Esperanza, Violeta aparece desde la primera publicación de la revista, con su 

escrito “A María” (Anexo 6), texto que está plasmado el afecto por su hija, según lo que 

se deja entender:  

Tú mi huérfana eres el ánjel[sic] de bendición que, Dios en su bondad, me 

envió al verme sola; tú eres el oasis en medio del calor que ajita[sic] mi 

corazón; tú, la brisa perfumada que besa mi frente como lo hace el rocío 

puro refrescando la flor que se dobla abatida  

(La Lira Chilena, Nº 1, 14 de febrero del 1898, 2) 
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En este texto queda en evidencia una cristalización del sentimiento que tiene una madre 

por su hija, la necesidad de protección de ella, quien, según lo que se logra captar en el 

escrito, llega a la vida de Violeta para llenar aquellos vacíos que existían por la soledad. 

Con este texto queda patentada la sensibilidad en sus escritos, siendo acogida por el 

público lector de la revista.  

La semblanza de Violeta es publicada en el segundo número de La Lira Chilena del año 

1898 (Anexo 7) en la enaltecen las características positivas de su persona, describiéndola 

como una mujer simpática e inteligente (Anexo 8). Un punto central de la descripción que 

se hace de Violeta es su participación como escritora en periódicos como La Familia, La 

Época, La Libertad, y La Revista Cómica destacando su trayectoria como escritora. A 

esto, su descripción suma que “Violeta escribe bien; su estilo es correcto; presenta siempre 

hermosos paisajes, a nuestra vista, paisajes que nos hacen sentir, que nos hacen llorar” (La 

Lira Chilena, Número 2, Primera quincena de marzo 1898, 2). La descripción hecha para 

Violeta es un claro reflejo de la emocionalidad que emplea en sus escritos, atrayendo al 

público lector, y provocando, al igual que Esperanza, diversos textos dedicados hacia ella 

por escritores de la revista, incluyendo al director, Samuel Fernández Montalva. 

 

3.2.3 Maruja 

En la entrega número 7 de La Lira Chilena, correspondiente a la Segunda quincena de 

mayo del 1898, aparece el primer escrito de Maruja, titulado “¡Demasiado tarde! (Anexo 

9), el que está cargado de desolación y la tragedia inevitable del amor, siendo estos tópicos 

recurrentes en los primeros escritos de Maruja en esta revista cultural. Sin embargo, este 

tópico se abandona con el avance de la revista, presentando una visión crítica hacia la 

sociedad, lo que es aplaudido y bien recibido por lectores y lectoras de la revista. 

Para retratar esto, se presenta la publicación “La literatura en la Mujer” (Anexo 10)  

publicada en el número 28 de la revista el 4 de diciembre de 1898, en el cual crítica la 

condena social que recibe la mujer que escribe, describiendo a los hombres como egoístas 
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por no permitir el crecimiento de la mujer intelectual. Un punto central de esta publicación 

es la referencia que hace al uso de seudónimos por parte de las mujeres escritoras, 

señalando:  

¿No vemos siempre que la mujer que escribe para el público oculta su 

nombre bajo un seudónimo? Pero, preguntad ¿por qué? Porque los hombres 

la critican, la hacen el tema de sus conversaciones i[sic] por último declaran 

en voz mui[sic] alta, que la mujer literata es poco digna para formar un 

hogar i[sic] que no puede ser, ni buena esposa, ni ménos[sic] buena madre; 

pero, en mi humilde concepto, creo que pensar esto es un error, i[sic] 

mui[sic] grande. 

Miéntras[sic] mas se instruya a la mujer, la sociedad mas se rejenera[sic], 

porque ella que es la reina del hogar, debe poseer un caudal inmenso de 

virtudes i[sic] de saber, para inculcar en sus hijos, en esas juveniles 

intelijencias[sic], conocimientos útiles que hagan producir rica semilla, 

formando ciudadanos útiles a su patria i[sic] a su familia  

(La Lira Chilena, Nº 28, 4 de noviembre de 1898, 5). 

La publicación de este escrito tiene dos aristas de análisis destacables. En primer lugar, 

resulta revolucionario para la época que en una revista se publique este tipo de opinión, 

siendo La Lira Chilena pionera en promover el pensamiento crítico en el público lector. 

En segundo lugar, Maruja aborda un tema en boga en la sociedad, producido por el 

despertar femenino en torno a las propias capacidades de producir textos, la lectura 

géneros que culturalmente no eran asignados para ellas y la reflexión crítica en torno a su 

contexto.  

[s]i el corazón de la mujer está abierto a todos los sentimientos nobles y 

generosos, como el cáliz de una flor al rocío de los cielos; si su 

entendimiento es perspicaz y su penetración exquisita; si su espíritu es 

capaz de elevarse a las más sublimes abstracciones y a los más delicados 

conceptos ¿por qué no abrir, cada día, nuevos horizontes a su espíritu para 

ponerle en contacto con todas las grandezas de lo creado? Solo el deseo de 

mantener a la mujer en una profunda ignorancia, para hacerla víctima 

constante de un injustificable egoísmo, puede explicarme el sistema de 

alejarla de todo centro literario 

(El taller de la escritora, Graciela Batticuore, 1999, 149). 
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Este extracto, escrito un siglo después de la publicación de Maruja en La Lira Chilena, es 

una representación de la lucha social que hace años a pugnado dentro de los círculos 

literarios que por años han aislado las figuras femeninas dentro de su universo de 

producción de textos literarios. Maruja representa el pensar de una gran parte de las 

escritoras de la época, aquellas que debían ocultarse tras un seudónimo para no ser 

víctimas del abucheo social y la discriminación de sus propias familias por la supuesta 

deshonra que produce ser una mujer literata. Por otra parte, que La Lira Chilena entregue 

este tipo de espacio dentro de sus publicaciones produce el aumento del público lector 

femenino, ya que se sienten acogidas en este espacio intelectual para poder expresar sus 

opiniones y ser apoyadas y admiradas por otros escritores y escritoras.  

 

3.3 “Para ellas… Mis lectorcitas”: Montalvini 

 

Dentro de las secciones desarrolladas por la revista La Lira Chilena¸ se encuentra “Para 

ellas… Mis lectorcitas”, llevada a cabo por el director de la revista, Samuel Fernández 

Montalva, quien firmaba como “Montalvini”, haciendo su primera aparición en el número 

15 de la revista con fecha de 9 de abril del año 1899. 

Esta sección tiene el objetivo de responder a las cartas que le enviaban específicamente 

las lectoras de la revista, informar sobre temas del interés de ella, sobre música, teatro, 

literatura y anécdotas ocurridas dentro de los círculos sociales en los que Montalva se 

ubicaba. Por medio de esta sección se dedica un espacio exclusivamente para ellas por 

medio de una apelación explícita en su título.  

La primera publicación de esta sección (Anexo 11) se divide en “Música” donde se expone 

el lanzamiento de un nuevo vals que ha recibido gran aceptación del público, “Más 

música” donde se refiere a una reimpresión de un nuevo vals, “Teatro” en la cual se refiere 
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a “queridas lectorcitas” para exponer sobre la función de La Bruja, dando su opinión 

crítica al respecto y entregando un panorama sobre la recepción del público además de la 

información sobre el reparto,  en “Una boda yankee” se presenta una situación vivida en 

Estados Unidos, en la que Montalvini cierra su reflexión diciendo “Ven pues, lectoras 

mías, que los ingleses no pierden el tiempo” (La Lira Chilena, Número 15, 9 de abril, 

1899, 10). Luego se presenta “Trajes para matinées” en el que aconseja como presentarse 

a estos eventos, similar a “Trajes de paseo de lana, paño o cheviot” en el que habla sobre 

la vestimenta de moda para ese tipo de encuentros. Finalmente, su sección termina con 

una conclusión “Voi[sic] a concluir mis lectorcitas dándoles a conocer una estrofa escrita 

en el álbum de la señorita Lucero… por este servidor de Uds” (La Lira Chilena, Nº 15, 9 

de abril, 1899, 10) relacionada a temas de amor y reflexiones en torno a este.  

En esta primera publicación de “Para ellas… Mis lectorcitas” se comprende cuáles son las 

temáticas que resultan ser de interés para una gran parte de las mujeres de la época, 

apuntando a sus intereses en vestuario y acontecimientos sociales, pero también de ámbito 

más intelectual como el teatro y la música.  

En la segunda publicación de esta sección de presenta un tema que escapa de las temáticas 

anteriores, bajo el título “Una mujer ideal” (Anexo 12) en el que se expone los resultados 

de una encuesta realizada por una revista en Inglaterra en torno a esta temática, en la que 

los resultados del público lector masculino fueron tajantes y cargados de fuertes críticas, 

siendo estos un reflejo de la sociedad patriarcal y con cánones fuertemente enraizados en 

torno a la perfección de la mujer. En torno a esto, Montalvini cierra ese apartado con la 

pregunta “¿Qué tal mis lectorcitas?” (La Lira Chilena, Nº 16, 16 de abril, 1899, 8) siendo 

este cierre un espacio de reflexión y crítica para las lectoras de esta revista, con la intención 

de producir diálogo entre su público y el autor.  

En el número 21 del año 1899 se presentan dos secciones destacables de “Para ellas… 

Mis lectorcitas” (Anexo 13). En primer lugar, se presenta la sección “Para mi lectorcita 

de diez años” donde aconseja cómo vestir a las lectoras de dicha edad con el traje de 
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colegio. Esto escapa del común de las publicaciones de Montalvini y da cuenta de una 

importante conclusión: las lectoras de la revista cultural no solo abarcan las edades 

adultas, sino que escolares también dedican tiempo a su lectura. Este tipo de publicación 

se comprende como una estrategia de inclusión apara la niña lectora, evidenciando la 

dedicación del director de la revista por otorgarle un espacio dentro de sus páginas. En 

segundo lugar, dentro del mismo número de la revista se encuentra “Un premio” en el cual 

se presenta un extracto de un poema sin conclusión y, según lo indicado “La lectora que 

envíe la mejor conclusión a esta estrofa será quien se gane el premio indicado 

anteriormente. Con que… manos a la obra; Un verso, i[sic] la suscrición [sic] en papel 

fino” (La Lira Chilena, Nº 21, 21 de mayo 1899, 8).  Este concurso, que implica como 

premio la suscripción a la revista cultural en su edición en papel satinado, se traduce como 

una estrategia explícita para el incentivo a la escritura y respuesta de las lectoras a 

Montalvini. Las ganadoras de este premio fueron publicadas en la edición número 23 del 

mismo año, exponiendo lo complejo que fue para Montalvini elegir a las ganadoras y 

presentando las conclusiones de las escritoras ganadoras. 

En la edición número 22 del año 1899 la sección “Para ellas… Mis lectorcitas” (Anexo 

14) dedica su totalidad a una reflexión en torno a la astronomía, donde se entregan las 

características de las estrellas del universo, sus nombres y sus características. Este tipo de 

temática es relevante para la comprensión de los intereses de las mujeres de la época, ya 

que no se considerarán los temas comúnmente vinculados a lo que socialmente se cree 

pertinente, ya que, como expone Graciela Batticuore en La mujer romántica (2005) 

“Enraizadas en la historia social y política de cada país, son las costumbres morales de los 

pueblos las que deciden, habilitan y garantizan la libertad de acción de las mujeres” (39), 

sino que se inserta a la mujer en temáticas en torno a física y matemáticas, temas que son 

generalmente vinculados a los varones. Este tipo de publicación es una estrategia en 

cuanto a la novedad del tema y que sea explícitamente dedicado en una sección para 

mujeres, lo que denota el interés del director por incluir a la mujer en temáticas que 

resulten novedosas para ellas, alejando el encasillamiento de temáticas estereotipadas.  
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En la edición número 30 del año 1899 (Anexo 15), se presenta en esta sección el revuelo 

que causa la inserción de mujeres conductoras de tranvías, quienes ocupan el uniforme 

correspondiente y son de principal atención del público que utiliza ese medio de 

transporte. Este tipo de temática deja ver la evolución social que tiene la mujer en la 

inserción al empleo en el país, abandonando el estereotipo de la mujer que debe avocarse 

en su totalidad a la formación y crianza de la familia. Así también, para las mismas lectoras 

de la revista es un incentivo para la reflexión sobre su propio rol social en la época, 

potenciando el pensamiento crítico del entorno y dejando ver la atención explícita que 

Montalvini dirige a sus lectoras.  

Esta sección de la revista cultural La Lira Chilena, tiene su última publicación en el 

número 52, correspondiente al 30 de diciembre del año 1900, en el cual no se anuncia la 

despedida de la sección, sino que se relata una tragedia china. Es común dentro de la 

revista que no se exponga cuando se cierra una sección dentro de ella, sin embargo, se 

destaca la extensa duración de dos años que “Para ellas… Mil lectorcitas” tuvo dentro de 

la revista, siendo este un espacio de reflexión para las mujeres y una apertura 

conocimientos y anécdotas que Montalvini creían que eran de su interés. Se aprecia dentro 

de esta sección la constante incitación al diálogo y retroalimentación que su escritor tiene 

con sus lectoras, entregando instancias de reflexión constante. 

Esta sección se transforma en un medio explícito de la prensa para mujeres, en las que se 

hace una apelación directa a la participación y lectura de las mujeres de la época, siendo 

esta una estrategia mediante la cual La Lira Chilena impulsa la lectura y escritura 

femenina.   

 

3.4 Economía doméstica”: Sweet Cholita 

La primera entrega de esta sección, dirigida por Sweet Cholita, fue en el Número 19 del 2 

de octubre del 1898 (Anexo 16) el que inicia declarando “Hemos resuelto abrir sección de 

‘Economía Doméstica’, para incluir en ella muchas recetas útiles, como también la 
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confección de guisos, postres, etc, que serán de agrado de nuestros lectores” (La Lira 

Chilena, Número 19, 2 de octubre de 1898, 4-5). Si bien, en este enunciado se presenta a 

“nuestros lectores”, los temas domésticos eran generalmente designados a la mujer, según 

lo expone claramente Graciela Batticuore en su texto La mujer romántica (2005): 

[e]l hogar doméstico es una pequeña maquinaria que necesita de una mujer 

educada para hacerla funcionar correctamente. Aplicada a la crianza y 

formación de los hijos, a colaboración con el esposo y también a la 

economía hogareña, su buen sentido construye el porvenir de la familia, la 

sociedad y la república (37). 

El hogar doméstico al que se refiere Batticuore y la designación automática de la función 

imprescindible de la mujer dentro de esta, se encuentra mediada por las estructuras 

sociales y culturales altamente patriarcales establecidas, donde se sitúa a la figura 

femenina avocándose a las tareas domésticas y la figura masculina delegada a la 

economía, tal como se señala en La dominación masculina (2005) Pierre Bourdieu: 

[e]l orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende 

a ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual 

del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada 

uno de los dos secos, de su espacio, su momento, sus instrumentos; es la 

estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el 

mercado, reservados a los hombres, y a la casa, reservada a las mujeres (22) 

 

En función de esto, en su primera entrega de expone un “Remedio infalible contra la 

jaqueca” siendo este una preparación de medicina casera contra el dolor de cabeza, 

“Conserva de tomates” para una correcta perduración de esta verdura en la casa y “Tocino 

de cielo” con una breve receta sobre la preparación de esta comida.  

Este tipo de secciones, las que en esa época eran consideradas temática de interés 

femenino por el rol que cumplía la mujer en el hogar, se siguen repitiendo en la prensa 

actual, en la que se exponen recetas para la preparación de comidas y pasteles y, en 

algunas, se entrega medicina alternativa para aliviar dolores corporales.  
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En su entrega en el número 21 (Anexo 17), correspondiente al 16 de octubre del 1898 se 

expone en “Economía doméstica” la receta para la realización de una “Leche cosmética” 

hecha con elementos naturales para obtener una piel suave, similar a lo presentado en el 

número 24 correspondiente al 6 de noviembre de 1898 en el que se entrega una receta para 

eliminar las grietas de las manos mediante el uso de vinagre, quien, según Sweet Cholita, 

sería una “Receta infalible” (La Lira Chilena, Nº 24, 6 de noviembre de 1898, 9).  

Esta sección de la revista tiene su fin en el número 3 del 15 de enero del año 1899, en el 

cual, como los anteriores, se entregan recetas para la elaboración de una torta y un licor. 

Al igual que en la sección de “Para ellas… Mis lectorcitas” no se presenta un cierre formal 

de la sección, solo es eliminada de las publicaciones.  

Este tipo de sección posee las características de los intereses femeninos mayormente 

estereotipados y en concordancia con el rol que se establecía socialmente para la mujer, 

asignada a roles hogareños y las implicancias que esto tiene. A esto se suma que no posee 

una duración tan extensa como la sección escrita por Montalvini, pero sí tiene una 

característica esencial que repercutirá en la prensa chilena de la actualidad: la apertura de 

un espacio dedicado a la cocina, elaboración de recetas y datos sobre el cuidado propio.   

 

 

3.5 Correspondencia 

La revista cultural La Lira Chilena se presenta como un espacio abierto para la producción 

de textos y su publicación dentro de sus números, los cuales eran enviados por cartas a la 

dirección otorgada. El siguiente apartado se divide en correspondencia interna, la que se 

comprende como aquellas cartas y escritos que los mismos literatos/as de la revista se 

dedican entre ellos/as, respondiendo a creaciones literarias y para expresar su avenencia o 

desacuerdo con lo postulado por el/la escritor/a. Por otra parte, la correspondencia externa 

se comprenderá como aquellas cartas con escritos que llegan a la revista y el director de 
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esta dedica un espacio, titulado “Correspondencia”, donde responde si los textos serán 

publicados o no y su opinión sobre ellos.  

 

3.5.1 Correspondencia interna 

A lo largo de la publicación de la revista cultural La Lira Chilena se presentan situaciones 

en que los mismos escritores responden entre ellos, creando lazos, debates y discusiones 

en torno a temáticas planteadas, lo que despierta aún más el interés del público lector.  

Tal es el caso encontrado en el número 21 de su primer año de funcionamiento (Anexo 

18), en el cual Mefistófeles responde fervientemente a los desolados versos de Maruja en 

“La primavera”, demostrando la compatibilidad que siente con las emociones expresadas 

por la escritora en su texto: 

Al leer tu Primavera he sentido renovarse mis angustias i[sic] mi 

ambicion[sic] de amar… ¡Qué desgraciados somos, Maruja!... No te 

conozco, pero sé que debes ser desdichada! [sic] Te compadezco! [sic]  

[…] ¡Los que padecen, Maruja, se comprenden i[sic] se aman! 

¿Quieres ser mi hermana? 

¡Así seremos dos para sufrir i[sic] consolarnos!  

(La Lira Chilena, Nº 21, 16 de octubre 1898, 5). 

Este es un claro ejemplo de las relaciones que se forjan entre el círculo de escritores dentro 

de la propia revista, transmitiendo por medio de las correspondencias, la admiración que 

sienten al leer los escritos del otro.  

Así también, dentro del primer año de funcionamiento se aprecia las constantes 

publicaciones dedicadas entre Esperanza y Violeta, quienes transforman al público lector 

en participe de los diálogos literarios que ambas mantienen, por ejemplo, el texto “Para 

Violeta” (Anexo 19) de Esperanza:  
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Pobre Violeta mia![sic] a tu jardin[sic] murado llegaron ya los hielos del 

olvido, pero ellos no han marchitado la frescura de tus galas, i[sic] aun 

puedes ser feliz; que si es mui[sic] bello el sol al medio dia[sic], siempre 

tiene al ocaso mas[sic] dulces resplandores  

(La Lira Chilena, Nº 15, Domingo 4 de septiembre de 1898, 3).  

Este tipo de correspondencia se presenta a lo largo de la revista cultural, presentándose 

como una estrategia que genera interés en el público lector en general y, particularmente 

en el público femenino, puesto que la gran mayoría de las correspondencias expuestas en 

la revista son entre dos figuras autoriales femeninas o escritores elogiando las 

producciones textuales de escritoras, abriendo un espacio de diálogo entre ellos mismo y 

generando expectativas frente a las respuestas en el público lector femenino.  

 

3.5.2 Correspondencia externa 

Este tipo de correspondencia presente en La Lira Chilena hace referencia al espacio 

entregado por la revista para contestar las cartas que son recepcionadas. Estas 

publicaciones entregan un panorama sobre la cantidad de mujeres que envían textos para 

ser publicados, teniendo continuamente un aumento en su número de interesadas.   

La primera correspondencia se presenta en el número 8 de la revista del año 1898 (Anexo 

20)  en el cual son respondidas 13 correspondencias a mujeres escritoras, a quienes se les 

anuncia que sus textos no serán publicados, o que estos serán publicados en el próximo 

número, frente a 2 respuestas dirigidas a escritores. 

Muchas de las respuestas que entrega el director de la revista son escritas de manera 

graciosa e incluso sarcástica, en especial aquellas que no serán publicadas, siendo 

respondidas con: “Soi[sic] mui[sic] egoísta, se lo confieso a Ud. De aquí, porque no 

doi[sic] a conocer sus magníficos versos”, “Creo que su hermano resucita si publico sus 

versos dedicados a él” (La Lira Chilena, Nº 8, Primera quincena de junio de 1898, 4). 
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Este tipo de respuestas entregadas por Samuel Fernández Montalva mantienen una 

relación cordial entre director y escritores/as, puesto que no son rechazadas sus 

publicaciones de manera tajante, propiciando la oportunidad de seguir enviando sus 

textos.  

Es importante hacer hincapié en la gran cantidad de mujeres escritoras que mandan sus 

textos a esta revista, siendo este un reflejo del despoje paulatino de los cánones culturales 

establecidos por la sociedad, atreviéndose a expresar por medio de la literatura sus 

emociones, sentimientos y críticas en torno a su contexto y, provocando en el público 

lector femenino, ya formado en La Lira Chilena, la sensación de empatía frente al escrito 

expuesto.  

Las estrategias expuestas en este apartado son un pequeño número en relación a la gran 

cantidad de métodos por los que La Lira Chilena se construyó como un espacio de prensa 

para mujeres de extensa duración entre los años 1898 y 1906. El primer apartado, que 

aborda las temáticas de interés para mujeres, se expone en base a la definición construida 

de prensa para mujeres, haciendo hincapié en torno a la escasez de estudios que aborden 

esta conceptualización, ya que los/as teóricos/as que exponen sobre prensa y género sitúan 

su foco de estudio en la prensa de mujeres. No se niega el interés que se presenta en torno 

a esta última temática, considerando que un importante número de escritores de La Lira 

Chilena correspondían a figuras autoriales femeninas, sin embargo, el foco de esta 

investigación es relacionado al público lector femenino y cómo este es atraído mediante 

estrategias discursivas y elementos perfomativos que provocan el interés en la mujer 

lectora, construyendo de esta manera la formación sus prácticas de lectura.  

El segundo apartado, relacionado al uso de seudónimos y las estrategias de semblanzas 

utilizadas por la revista para la construcción de complicidad en el triángulo lectora- 

escritora- revista se despliega que la integración de figuras autoriales femeninas en la 

prensa para mujeres es una estrategia que provoca en la lectora la representación de sus 

propias emociones plasmadas en textos escritos por otras mujeres. La utilización de 
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semblanzas, en este caso, tiene una doble función, por una parte, las autoras que deciden 

desenmascarar su identidad y exponerse con su retrato comprueban la veracidad de su 

género como figura autorial, eliminando los posibles cuestionamientos en torno a si la 

utilización de un seudónimo con referencias femeninas es un método para ocultar una 

verdadera autoría masculina. Por otra parte, las semblanzas son una estrategia de atracción 

al público lector, por la creación de la necesidad de conocer el rostro de quien se oculta 

tras los seudónimos.  

En el tercer apartado, referido a dos secciones específicas de referencia explícita para 

atención del público lector femenino resultan las principales estrategias para la atracción 

de este y la construcción de prácticas lectoras femeninas, puesto que, “Economía 

Doméstica” por Sweet Cholita es una sección que evoca temáticas de interés directo de 

las mujeres de la segunda mitad del siglo XIX, respondiendo al estereotipo constante y 

arraigado en la sociedad chilena de la época. Por otra parte “Para ellas… Mis lectorcitas” 

de Samuel Fernández Montalva, produce un quiebre entre el estereotipo de interés del 

público lector femenino y la inserción de él en temáticas que escapan del interés 

establecido por la sociedad patriarcalista, como la astronomía, política y economía. 

En cuanto al cuarto apartado, referente a la correspondencia interna, esta se convierte en 

una estrategia recurrente dentro de la revista, puesto que los y las escritoras se dedican 

escritos, debaten los planteamientos expuestos y se identifican con los textos publicados. 

Esta estrategia produce en el público lector en general un interés por conocer las opiniones 

de los y las escritoras para sentirse representados. Por otra parte, la exposición de la 

correspondencia interna es una estrategia para conocer y verificar la cantidad de escritos 

enviados por mujeres, los cuales eran publicados o rechazados, dejando en evidencia el 

gran número de textos enviados por ellas. Esta creciente intención de participación dentro 

de la revista es el efecto que produce el espacio abierto que tiene La Lira Chilena para la 

publicación de escritos de hombres y mujeres que no eran profesionales de la escritura, 

sino que eran sujetos que eran motivados por la apreciación de la escritura de figuras 

autoriales femeninas y masculinas dentro de la revista. 
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Se destaca, además, la gran presencia de textos firmados por seudónimos que eran 

dirigidos a mujeres amadas, construyendo un espacio de declaración de sentimientos bajo 

la seguridad que produce la utilización de seudónimo



Capítulo 4: Propuesta didáctica 

 

El capítulo que se presenta a continuación responde al último objetivo planteado en la 

investigación, el cual es: Elaborar una propuesta didáctica que aborde el impacto de las 

mujeres lectoras y escritoras en La Lira Chilena. Esto se realizará mediante el análisis de 

los planes y programas de estudio de lengua y literatura proporcionados por el MINEDUC, 

en donde se dará principal énfasis a la prensa chilena, particularmente la revista cultural, 

La Lira Chilena, la cual se constituye como un antecedente del éxito que obtuvo Zig- Zag 

con el público lector femenino.  

 

Esta propuesta pedagógica consta de tres partes; la primera tiene relación la 

fundamentación del tema, la unidad, los objetivos, el curso escogido, el tipo de 

establecimiento seleccionado, entre otros elementos. Lo que situará en un contexto 

específico la realización de lo planificado. En la segunda parte se presentarán las 

planificaciones que corresponden a los elementos que van ordenando la progresión de 

algún contenido, lo que clarificará el proceso que se quiere seguir para lograr el objetivo. 

En la tercera parte se detallarán las actividades que se deben realizar para lograr el 

cumplimiento del Objetivo de aprendizaje. 

 

4.1 Fundamentación 

 

En relación a todo lo desarrollado a lo largo del trabajo de investigación, la temática 

principal será la prensa del s. XIX, principalmente la conformación de mujeres escritoras 

y lectoras en La Lira Chilena, comparando con lo que sucede hoy en la literatura de 

mujeres.  

Esto se centrará en los programas de estudio de segundo medio, principalmente en la 

unidad N° 2 denominada: “Ciudadanía y trabajo (Medios de comunicación)”. El nivel escogido 

considera la edad de los/las estudiantes, ya que, para poder comprender la finalidad de este 

aprendizaje se debe tener desarrollado un nivel crítico, el cual se va potenciando a medida que van 
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pasando los años de escolaridad. Los/las alumnos/as que se encuentran cursando segundo medio 

se encuentran en un rango etario de 15- 16 años, es decir se encuentran en la adolescencia.  

La unidad seleccionada y también otra variable de la elección del nivel es que dentro de este se 

encuentran los objetivos de aprendizaje necesarios para llevar a cabo la propuesta pedagógica, en 

relación a esto se presenta a continuación el propósito general de la unidad: 

 

[e]l propósito central de esta unidad, titulada Ciudadanía y trabajo, es que los y 

las estudiantes realicen una lectura crítica de los mensajes que transmiten los 

medios de comunicación. Para ello, esta unidad enfatiza el análisis de los recursos 

de persuasión de carácter lingüístico y no lingüístico, empleado tanto en discursos 

con propósito persuasivo como informativo (artículos y columnas de opinión, 

reportajes, noticias, afiches publicitarios y propagandísticos). Asimismo, se 

proponen algunas actividades para introducir el análisis multimodal de diversos 

textos, con el fin de evidenciar y tomar conciencia de la participación de diversos 

códigos en la construcción de los mensajes […] Así, se busca que las y los 

estudiantes desarrollen una actitud crítica y una lectura activa frente a los 

mensajes que recepcionan y producen […] Por medio de la lectura y el análisis de 

textos de la prensa escrita, de noticiarios de televisión, de medios digitales y de 

textos audiovisuales, tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos 

sobre el uso del lenguaje, y reflexionar sobre dichos textos y acerca de sus 

propósitos explícitos e implícitos (28).  

 

En la unidad se presentan elementos clave dentro de los que se espera tener en cuenta dentro de 

este trabajo, se destaca la lectura crítica de los medios de comunicación, en este caso prensa. La 

participación de diversos códigos en la construcción de mensajes se podría vincular con el campo 

intelectual en el cual se encuentra situada La Lira Chilena y su comparación con el campo actual 

que otorga una mayor libertad en el ámbito escritural. Se considera pertinente, además, porque se 

da relevancia a la reflexión y el pensamiento crítico, lo que es necesario para entender la 

importancia de antecedentes que dan cuenta del proceso de construcción de prensa para mujeres 

en Chile. La propuesta didáctica se realizará en una institución de tipo municipal, mixto, 

es decir de hombre y mujeres, ya que, se encuentra mucho más significativo, para realizar 
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y entender los textos escritos para mujeres. De esta manera se tiene una visión, al igual 

que en la revista cultural, de la visión femenina y masculina en relación a la temática.  

 

Los Objetivo de aprendizaje, señalados en el MINEDUC, en torno al cual se guiarán las 

planificaciones son:  

 

OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 

reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando:  

 Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos 

sus afirmaciones sobre dichos propósitos.  

 Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia 

de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

 Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación.  

 Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, 

disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de imperativo, 

figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, 

intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

 Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí 

mismo y opciones que tomamos (69).  

 

 

OA 13 Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros 

(por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: 

 Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se 

abordarán. 

 Una organización y redacción propias de la información. 

 La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen 

una reflexión personal sobre el tema. 

 Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos 

anafóricos y conectores. 

 El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del 

lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc. 

 Un cierre coherente con las características del género y el propósito del 

autor. 

 

 

La elección de estos objetivos se relaciona con los procesos que se deben llevar a cabo 

para poder lograr el fin último, el cual es crear una revista que se caracterice por tener 

prensa para mujeres, es decir que aborden temáticas que constituyan elementos que las 

caractericen, teniendo como base La Lira Chilena.   
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El módulo didáctico tendrá como elemento principal la imagen de las chicas 

superpoderosas, ya que, evidencian un tipo de mujer que sale del “canon” establecido en 

la época, es decir una mujer heroína, que puede salvar a toda a una ciudad, siendo estas 

necesarias para conservar la calma en la ciudad de Saltadilla. Es esta misma imagen de 

mujer empoderada, la que se quiere trasmitir a través de los escritos de mujeres en la 

revista cultural chilena.  

  

 

4.2 Planificaciones 
 

Las planificaciones que se presentarán a continuación corresponden a 6 clases de 90 

minutos cada una, en donde en un principio se realiza una introducción a la prensa y a La 

Lira Chilena , destacando su relevancia para la conformación de una prensa para mujeres, 

de manera que se pueda ir analizando los recursos que esta emplea para captar a un público 

lector femenino , para finalizar con la creación de una revista confeccionada por los/las 

estudiantes en donde se evidencien textos escritos para mujeres, que den cuenta  de 

elementos actuales en la formación del habitus femenino o respondan a temáticas como 

las tratadas en La Lira Chilena.  
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 1 

ASIGNATURA 

UNIDA

D 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTR

E 

NÚMERO 

1 
  Nº 

Horas 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE 

APRENDIZAJES(S) 

2 

Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

10: Analizar y evaluar textos de los 

medios de comunicación, como 

noticias, reportajes, cartas al director, 

propaganda o crónicas, 

considerando:  

- Los propósitos explícitos e 

implícitos del texto, justificando con 

ejemplos sus afirmaciones sobre 

dichos propósitos.  

 

AÑO CURSO DESTREZAS 

Conocer 

Analizar  

Comprender 

ACTITUDES 

Se reconocen y 

aprecian la 

relevancia que 

poseen los 

medios de 

comunicación, 

principalmente 

la prensa, para 

la re-

construcción 

de  la sociedad.  

Respetar los 

turnos de habla 

y las opiniones 

de los/las 

estudiantes.  

 

N° 

Clase 2019 
Segundo 

medio  

CONTENIDO 

CLAVE 

FECHA 
04- 03-

2019 
1 

Prensa de s. 

XIX. La Lira 

Chilena, 

impulsora de 

prensa para 

mujeres.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE INICIO    

(tiempo: 15 

minutos)      

  

Recuerdan las características de 

los medios de comunicación y la 

finalidad de estos, mediante una 

lluvia de ideas, lo cual se va 

registrando en la pizarra.  

Pizarra 

Plumones 
Lluvia de ideas 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Conocen las características 

principales de la prensa del s. 

XIX y se hace una presentación 

de la revista cultural La Lira 

Chilena. 

Identifican elementos que 

configuran un tipo de prensa en 

La Lira Chilena, y los 

mecanismos que utiliza la 

revista(explícitos e implícitos) 

para posicionar a las mujeres 

dentro de la prensa del s. XIX 

 

Proyector 

Power Point 

Guía  

 

Evaluación 

acumulativa: Guía 

de aprendizaje.  

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

(tiempo: 15 

minutos) 

 

Los alumnos responden a una 

pregunta sobre la creación de 

una imagen de la mujer que 

promueven algunos textos de la 

revista. 

 

Pizarra 

Plumones  

Reflexionan en 

torno a la revista.  
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Planificación de clase N°2 

 

ASIGNATURA 
UNIDAD 

NÚMERO 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTR

E 

NÚMERO 

1 
  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S

) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 
Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

10: Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, considerando:  

- Las estrategias de persuasión utilizadas en el 

texto (uso del humor, presencia de 

estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) 

y evaluándolas.  

- Los efectos causados por recursos no 

lingüísticos (como diseño, imágenes, 

disposición gráfica y efectos de audio) y 

lingüísticos (uso de imperativo, figuras 

literarias, expresiones populares, palabras en 

otros idiomas, intertextualidad, 

modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

 - Qué elementos del texto influyen en las 

propias opiniones, percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos  

AÑO 
CURS

O 

DESTREZA

S 

Reconocer 

Analizar  

Reflexionar  

  

 

ACTITUDES 

Se reconoce la relevancia de La 

Lira Chilena, para la 

construcción de un público 

lector femenino  

Respetar los turnos de habla y 

las opiniones de los/las 

estudiantes. 

N° 

Clase 
2019 

Segund

o medio  

CONTENID

O CLAVE 

FECH

A 

05-03-

2019 
2 

Prensa. 

Estrategias de 

persuasión. 
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE INICIO    

(tiempo: 15 

minutos)      

  

Señalan características de la 

prensa del s. XIX: modernismo, 

burguesía, cambios. 

Recuerdan las estrategias de 

persuasión de los textos.  

Pizarra 

Plumones 

Proyector 

Power Point 

Lluvia de ideas 

Participación 

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Reconocen la presencia de 

estereotipos que se presenta en 

la revista cultural  La Lira 

Chilena. 

Comprenden la relevancia que 

poseen los elementos no 

lingüísticos y lingüísticos  

dentro de la revista, tales como 

la publicidad, los comics, las 

portadas, entre otras.  

 

Proyector 

Power Point 

Guía  

 

Evaluación 

acumulativa: Guía 

de aprendizaje.  

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

(tiempo: 15 

minutos) 

 

Se realiza una caracterización 

de la mujer lectora y mujer 

escritora.  

 

Pizarra 

Plumones  

Guía  

Reflexionan en 

torno a la revista.  
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Planificación de clase N°3 

  

ASIGNATURA 

UNIDAD 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTR

E 

NÚMERO 

1 
  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 

Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

10: Analizar y evaluar textos de prensa 

escrita- Escribir con el propósito de explicar 

un tema. 

 

 

AÑO CURSO DESTREZAS 

Conocer 

Aplicar 

Reflexionar  

ACTITUDES 

Se reflexiona 

en torno al 

proceso de 

escritura. 

Aplicar lo 

aprendido, 

para generar 

preguntas 

durante la 

clase.  

N° 

Clase 2019 
Segundo 

medio  

CONTENIDO

S CLAVES 

FECHA 
07-03-

2019 
3 Crítica literaria.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

INICIO    (tiempo: 

15 minutos)      

  

Se recuerdan las 

características de las críticas 

literarias.  

Pizarra 

Plumones 

Participación 

Elaboración de 

preguntas. 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Se trasladan hacia la sala de 

computación y acceden al sitio 

de memoriachilena.cl 

Leen con atención un texto de 

La Lira Chilena y realizan una 

pequeña critica en parejas   

Guía  

Computador 

 

Evaluación 

acumulativa: Guía  

ACTIVIDADES DE 

CIERRE (tiempo: 

15 minutos) 

 

Se retroalimenta la actividad, 

destacando la importancia que 

tienen temáticas 

controversiales para refutar o 

aprobar. 

 

 

Pizarra 

Plumones  

Participación. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE N° 4 

 

 

  

ASIGNATURA 

UNIDAD 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTR

E 

NÚMERO 

1 
  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 

Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

10: Analizar y evaluar textos de los medios 

de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas.  

 

AÑO CURSO DESTREZAS 

Conocer 

Aplicar 

Reflexionar  

ACTITUDES 

Se reflexiona 

en torno al 

proceso de 

escritura que 

poseen las 

editoriales.   

Aplicar lo 

aprendido, 

para generar 

preguntas en la 

salida 

pedagógica.  

N° 

Clase 2019 
Segund

o medio  

CONTENIDO

S CLAVES 

FECH

A 

07-03-

2019 
4 

Proceso de 

redacción de 

una revista.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

INICIO    (tiempo: 

15 minutos)      

  

Se recuerdan los elementos 

claves de las clases 

anteriores. 

Se disponen a ir a la salida 

pedagógica, la cual es  hacia 

una editorial para 

comprender el proceso de 

escritura de estas.  

Pizarra 

Plumones 

Participación 

Elaboración de 

preguntas. 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Responden el material 

proporcionado a medida que 

va transcurriendo la visita 

guiada.  

Guía  

 

Evaluación 

acumulativa: Guía de 

salida pedagógica.  

ACTIVIDADES DE 

CIERRE (tiempo: 

15 minutos) 

 

Se devuelven al 

establecimiento educacional 

Se realiza una 

retroalimentación en relación 

a la visita guiada, y la 

importancia del trabajo hecho 

en las editoriales.  

 

Pizarra 

Plumones  

Participación. 



104 

 

Planificación de clase N°5 

 

 

 

 

 

  

ASIGNATURA 

UNIDAD 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTRE 

NÚMERO 
1 

  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 
Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

13: Escribir, con el propósito de explicar un 

tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: 

- Una presentación clara del tema en que se 

esbozan los aspectos que se abordarán. 

AÑO 
CURS

O 

DESTREZAS 

Aplicar 

Crear 

ACTITUDES 

Trabajar 

colaborativament

e en grupos 

 

N° 

Clase 
2019 

Segund

o medio  

CONTENIDO

S CLAVES 

FECH

A 

08-03-

2019 
5 

Características 

de la revista,  

procesos de 

escritura.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE INICIO    

(tiempo: 15 

minutos)      

  

Se presentan las indicaciones 

para la confección de la 

revista.  Se reúnen en grupos 

de 4 personas. 

 

Power Point 

Data 

Realización de 

preguntas  

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Se recuerda la estructura de la 

revista 

Realizan la primera parte de 

la guía, sobre el proceso de 

escritura, la cual consiste en 

delimitar el tema y entregan 

el primer borrador. 

Guía  

 

Evaluación 

acumulativa: Guía 

(primera parte). 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

(tiempo: 15 

minutos) 

 

Se revisa y retroalimenta lo 

que cada grupo  presenta 

como la planificación de la 

escritura.  

Guía 

Pizarra 

Plumones  

Retroalimentación. 
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Planificación de clase N°6 

 

ASIGNATURA 

UNIDAD 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTRE 

NÚMERO 
1 

  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 
Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

13: Escribir, con el propósito de explicar un 

tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: 

- Una presentación clara del tema en que se 

esbozan los aspectos que se abordarán. 

- Una organización y redacción propias de la 

información. 

- La inclusión de hechos, descripciones, 

ejemplos o explicaciones que reflejen una 

reflexión personal sobre el tema. 

- Una progresión temática clara, con especial 

atención al empleo de recursos anafóricos y 

conectores. 

- El uso de recursos variados que favorezcan 

el interés y la comprensión del lector, tales 

como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, 

infografías, etc. 

- Un cierre coherente con las características 

del género y el propósito del autor. 

 

AÑO 
CURS

O 

DESTREZAS 

Aplicar 

Crear 

ACTITUDES 

Trabajar 

colaborativament

e en grupos 

Respetar los 

turnos de habla 

 

N° 

Clase 
2019 

Segund

o medio  

CONTENIDO

S CLAVES 

FECH

A 

11-03-

2019 
6 

Características 

de la revista,  

procesos de 

escritura.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

DE INICIO    

(tiempo: 15 

minutos)      

  

Recuerdan la importancia de 

los procesos de escritura, para 

la elaboración de un texto.  

Pizarra 

Plumón 
Lluvia de ideas  

ACTIVIDADES 

DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Se reúnen en grupos de 4 

personas. 

Continúan con la versión final 

del texto, el cual se monitorea 

constantemente y comienzan 

a realizar la revista en 

concreto.  

Cuadernos 

Lápices 

Guía 

 

Evaluación 

acumulativa: 

Revisión del 

borrador final. 

ACTIVIDADES 

DE CIERRE 

(tiempo: 15 

minutos) 

 

Se hace una puesta en común 

en relación al estado de 

avance del trabajo y se 

destacan las dificultades y 

fortalezas del proceso.  

 

Pizarra 

Plumones  

Guía 

Participación 
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Planificación de clase N°7 

 

ASIGNATURA 

UNIDAD 

NÚMER

O 

Unidad 2: 

“Ciudadanía y 

trabajo 

(Medios de 

comunicación)

” 

SEMESTRE 

NÚMERO 
1 

  Nº 

Hora

s 

NOMBRE 

DEL(0S) 

DOCENTE(S) 

Lengua y 

literatura 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJES(S) 

2 
Javiera 

Améstica 

Catherine 

Farías 

13: Escribir, con el propósito de explicar un 

tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: 

- Una presentación clara del tema en que se 

esbozan los aspectos que se abordarán. 

- Una organización y redacción propias de la 

información. 

- La inclusión de hechos, descripciones, 

ejemplos o explicaciones que reflejen una 

reflexión personal sobre el tema. 

- Una progresión temática clara, con especial 

atención al empleo de recursos anafóricos y 

conectores. 

- El uso de recursos variados que favorezcan 

el interés y la comprensión del lector, tales 

como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, 

infografías, etc. 

- Un cierre coherente con las características 

del género y el propósito del autor. 

 

AÑO 
CURS

O 

DESTREZAS 

Aplicar 

Crear 

ACTITUDES 

Trabajar 

colaborativament

e en grupos. 

Respetar los 

turnos de habla 

 

N° 

Clase 
2019 

Segund

o medio  

CONTENIDO

S CLAVES 

FECH

A 

12-03-

2019 
7 

Características 

de la revista,  

procesos de 

escritura.  
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MOMENTOS DE 

LA CLASE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE RECURSOS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

INICIO    (tiempo: 

15 minutos)      

  

Se lee en conjunto la rúbrica 

de evaluación, la cual detalla 

cada elemento que debe 

contener la revista. 

Guía Participación 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO  

 (tiempo: 60 

minutos) 

 

Se reúnen en sus respectivos 

grupos, terminan y entregan 

la versión final de la revista.  

 

Hojas de block  

Lápices de 

colores 

Guía 

 

Evaluación sumativa: 

Rúbrica de evaluación 

del texto.  

ACTIVIDADES DE 

CIERRE (tiempo: 

15 minutos) 

 

Se retroalimenta la actividad 

y se leen textos destacados 

dentro de la creación de 

revistas.  

Se reconoce la importancia y 

los estereotipos que varían a 

lo largo de los años. 

 

Pizarra 

Plumones  

Guía 

Retroalimentación 
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La prensa chilena: construcción de prácticas lectoras. 

 

 

 

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAREMOS UNA SERIE 

DE ACTIVIDADES, LAS CUALES  PRETENDEN: 

RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA 

CHILENA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA 

IMAGEN DE MUJER LECTORA Y ESCRITORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                        

Curso: Fecha: 

Durante todas las actividades trabajarás con 

nosotras, ya que, somos las mujeres heroínas que te 

salvarán y ayudarán a comprender la información 

¡ÉXITO! 



111 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, la   

prensa, considerando los propósitos implícitos y explícitos del texto. 
 

 

 

 

 

              

Define, describe o caracteriza los siguientes conceptos: 

1) Medios de comunicación 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) Prensa 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Antes de comenzar, activaremos los 

conocimientos previos necesarios para 

desarrollar las actividades.  

Clase N° 1: La prensa como formadora de 

opinión. 
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Recordemos conceptos centrales  

¡Tendrás que tenerlos siempre con 

consideración!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios masivos de 

comunicación

Informan

Televisión, 

Radio, 

Internet

Forman 

opinión 

Prensa 

Escrita

Entretener

Televisión

Publicidad

Periódicos

Son aquellos cuyos mensajes se 

dirigen a la sociedad y tienen 

receptores o destinatarios 

múltiples. 

En esta oportunidad nos centraremos en la Prensa 

Escrita del s. XIX. Particularmente en la revista La Lira 

Chilena (1898- 1906). Y para esto lo primero que 

tenemos que saber es: ¿Qué es la prensa? 
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Fue una publicación 

periódica santiaguina, que 

perduró durante 7 años, 

siendo una de las revistas 

más estables en la época.  

Samuel Fernández 

Montalva fue su director y 

miembro de los autores 

principales que 

participaban. 

Esta revista realiza su 

primera publicación el 14 de 

febrero de 1898 y en 1906 

publica su último número. 
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Imagen 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1:                                                              

-Traigo la cuenta, señorita, 

de la comida; el té ratan 

puro y etc…, etc… 

- Bueno, tráigala UD. Que 

en los actuales tiempos, los 

caballeros buscan pretextos 

para no pagar y tienen que 

hacerlo sus señoras.  
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1. ¿Cuál es el propósito de las imágenes? Fundamenta. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué imagen consideras que es la más antigua? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que mediante elementos como estos se van generando 

estereotipos en relación las mujeres? Fundamenta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de síntesis…  

¿Se van configurando imágenes 

específicas de mujeres con este tipo de 

publicaciones?  

¿De qué manera influyen? 
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Objetivo: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 

tales como la prensa, considerando los propósitos implícitos y explícitos 

del texto, los efectos causados por recurso no lingüísticos y lingüísticos 

y qué elementos del texto influyen en las propias opiniones. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para seguir conociendo y analizando La Lira Chilena, 

es necesario realizar   una caracterización específica 

del contexto socio- cultural de  fines del s. XIX: 

1) Se está imponiendo el modernismo 

EXPLICAR LO QUE EL FUE EL 

MODERNISMO, el cual rompe con el esquema 

tradicional establecido, desligado de la iglesia. 

Se le otorga vital importancia a los escritores, 

ya que, no poseen restricciones. 

2) Este tipo de prensa era dirigida al público que 

pertenecía a la burguesía, es decir a uno de los 

sectores más adinerados del país gracias a sus 

negocios y a la especulación. 

3) Al producirse variados cambios ideológicos, 

políticos y cultuales, las temáticas que trata la 

revista fueron transformándose de acuerdo a las 

características de la época 

 

Clase N°2: La prensa como formadora de 

opinión. 
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Hacer que una persona no crea  o 

desista de una idea o propósito. 

              

              ESTEREOTIPOS  

 

 

             

 

Presta atención a los textos presentados a continuación y fíjate, 

principalmente en la presencia de estereotipos y a través de qué elementos se 

van construyendo. 

Síntesis del contenido de la clase 

 

    Capacidad de convencer a    

alguien a través de argumentos 

Imagen, idea o modelo asociado a un 

grupo social, que es atribuido a sus 

conductas, cualidad y habilidades.  
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Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué herramientas de persuasión es utilizada en el texto N°2? ¿Por 

qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. ¿En el texto N°1 es posible reconocer un estereotipo de mujer? ¿A 

través de qué elementos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Uno de esos textos es escrito por una mujer y el otro no, sin embargo 

ambos tienen elementos en común ¿Cuáles son? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Para comprender las prácticas lectoras que tú 

tienes responde las siguientes preguntas. 

 

 

 

Mujer Lectora Mujer Escritora 
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1. ¿En qué lugares lees? ¿Por qué ocupas ese lugar? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ¿Te juntas con tus amigos/as o miembros de tu familia a leer? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. En tus tiempos libres qué prefieres hacer ¿leer o escribir? 

Fundamenta. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. ¿Qué mujeres escritoras conoces? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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5. ¿Te gusta recomendar libros o habitualmente te los 

recomiendan a ti? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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Objetivos: Analizar y evaluar textos de prensa escrita, escribir con el 

propósito de explicar un tema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy iremos a la sala de computación, para ver 

el formato digital de la revista el cual lo 

encontrarás en  www.memoriachilena.cl.  

Además de realizar una entretenida actividad.  

Clase N°3: Dialogando con los textos 

escritos por mujeres. 

a prensa como formadora de opinión. 

Recordemos las características de una crítica literaria, ya 

que construiremos una. 

RECUERDA QUE ESTA PUEDE SER PARA AVALAR EL 

TEXTO O PARA DEMOSTRAR DESACUERDO. 

http://www.memoriachilena.cl/
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En la sala de informática ingresa al sitio: www.memoriachilena.cl Busca La 

Lira Chilena, descarga el año 1903, Año VI. Busca la publicación N°7, 

página 7: “La instrucción de la mujer i su influjo en la sociedad” Maruja.  

Ejemplo de crítica literaria: 

La familia como espejo 

Isabel Alba firma un magnífico relato familiar con fogonazos de nuestro presente 

La familia es un argumento literario que encontramos en los albores de la 
literatura de Occidente. Con el tiempo se convirtió en un motivo, de tal 
manera que es imposible no entender la novela, tal como la conocemos 
actualmente, sin esa referencia conceptual que tanto la esencializa. Otra 
cosa es cómo esta característica cristaliza según quién la lleva a su 
término. Hoy me encuentro con una obra que habla de una familia. Se trata 
de La danza del sol, tercera novela de la escritora, guionista y fotógrafa 

Isabel Alba (Madrid, 1959). 

1) Título creativo  

2)  Contextualización de la obra original (plantear su 

hipótesis, o postura que defiende) 

3) Argumentos a favor/ en contra de la hipótesis 

4) Justificación de argumentos (valoración de contenido, y 

del plano) 

5)  Cierre (valoración del total de la obra original). 

 

http://www.memoriachilena.cl/
http://www.acantilado.es/catalogo/la-danza-del-sol/


128 

 

La forma que utiliza Alba para narrar su historia familiar es francamente 
original. Estamos en un hotel de la costa española, el Solymar. A él acuden 
familias de recursos limitados, pero nuestra autora sólo despieza a una de 
ellas, los Moscardó, durante un fin de semana. Cada componente de esta 
familia es un mundo. O mejor dicho dos, el mundo en el cual viven más 
peor que mejor y su mundo interior, intransferible, excepto a nosotros los 

lectores. Alrededor de ellos se vinculan por 
razones profesionales otras personas. 
Jóvenes con carreras que acaban haciendo 
de entretenedores de los huéspedes. Y más 
lejos, unos jóvenes que van almacenando 
todo el odio contra ellos, en tanto culpables 
abstractos de todos sus males privados y 
sociales. Un odio incontrolable y fatal. Y no 
falta el extranjero, con su biografía 
atormentada. 

La novela se estructura en pequeños 
capítulos. Cada uno de ellos describe a los 
componentes de los Moscardó, junto a sus 
resentimientos, fobias y filias familiares, y 
tantas frustraciones disimuladas. Son como 
eslabones del relato filial. Pero también son 
fogonazos de nuestro presente. La danza 

del sol relata el mundo que nos rodea. El mundo de nuestros hijos y el de 
nuestros trágicos y equivocados enemigos. Isabel Alba ha escrito no solo 
una magnífica novela. Ha escrito un milagro literario. La escritura no se 
conforma con estar. Transcurre, se desliza con los hechos que narra y nos 
deja en los ojos y la memoria la felicidad sospechada, la amargura 
irremediable y la fatalidad sin vuelta atrás. No son buenas noticias, pero 
mientras haya quien nos lo relate con este arte, el consuelo no será poco.



129 

 

En un documento en Word realicen en parejas una 

crítica a este texto, el cual será parte de una revista que deben 

construir. 
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Objetivos: Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de 

diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: Una presentación clara del tema en que se esbozan los 

aspectos que se abordarán.  

 

 

 

 

Salida pedagógica a una editorial. 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con la visita a una editorial. 

1. ¿Cuál es el nombre de la editorial visitada? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la principal función de una editorial, conforme a lo observado en la visita? 

Explica 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Clase N°4: Salida pedagógica a una editorial 

 

Responde las siguientes preguntas, 

correspondientes a la salida a la editorial. 
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3. ¿Fue enriquecedora para ti la salida? ¿Tuvo relación con las temáticas abordadas 

en clases? Fundamenta. 

      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el elemento o proceso que más te llamó la atención dentro de este lugar? 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Objetivos: Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos  

de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

: Lee con atención la estructura de la revista y asegúrate     

de cumplir a cabalidad con cada uno de los indicadores.  

 

 

Indicaciones para la  confección de la revista 

1) Reúnete en un grupo de 4 personas. 

2) Deben realizar una revista, teniendo de modelo La 

Lira Chilena.  

3) Deben situarse en la imagen actual de la mujer, en 

comparación con la imagen presentada por la 

revista cultural. 

4) En la parte final de número de la revista se debe 

dejar un apartado sobre la incipiente incorporación 

de la mujer escritora y lectora. 

Clase N°5: Confección de una 

revista 
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https://blogdemariateresa.wordpress.com/2011/06/07/estructura-de-una-

revista/ 
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PLANIFICACIÓN DE LA ESCRITURA (6 puntos) 

Antes de escribir, es importante PLANIFICAR para tener una noción clara 

de lo que queremos lograr con nuestro texto. Para organizar esa información, 

usa la siguiente tabla y responde en las columnas de la derecha. 

CUADRO DE PLANIFICACIÓN 

Nombre de la revista  

Cantidad de páginas que 

tendrá la revista 

 
 

 

¿Cómo se organizará la 

revista?  

 

¿De qué se tratará lo que 

voy a escribir? 

 

¿Tendrá imágenes? 

¿Cuáles? 

 

¿Qué narrador usaré?  
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PARTE 2: PRIMER BORRADOR (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 
Título de la revista: 

__________________________________________________________ 
 
Autores: 
_________________________________________________________________________ 
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           Objetivos: Revisar y reescribir sus textos escritos. 

PARTE 3: AHORA NO TE PUEDES EQUIVOCAR, ENTREGA LA 

VERSIÓN FINAL DE TUS TEXTOS PARA MUJERES (6 puntos) 

 
Título de la revista: 

__________________________________________________________ 
 
Autores: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase N°6: Confección de una revista 
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PARTE 4: SOLICITA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  

  DEL MATERIAL FINAL   ¡ÉXITO! 
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Indicadores Logrado  (3p) Medianamente 
Logrado (2p) 

Por lograr (1p) 
 

Presentación 
del tema 

La revista presenta 

de manera clara 

prensa dirigida a 
mujeres, en donde 

se aborden temas 

polémicos.  

La revista presenta 

medianamente textos 

dirigidos a mujeres. 

La revista no 

presenta textos 

dirigidos a mujeres 
o copia ejemplos 

visto en clases. 

Estructura La revista sigue 

totalmente la 

estructura (portada: 

título, número, año, 

ciudad; índice, 

textos, imágenes, 

publicidad). 

La revista presenta 

medianamente la 

estructura de esta, 

falta alguna de las 

partes principales.  

La revista no 

respeta la 

estructura o le 

faltan muchos 

elementos. 

Textos 
dirigidos a 
mujeres 

Hay muchos textos 

dirigidos a mujeres, 

por lo que se 
vislumbra que se 

apropió del tema 

Hay algunos textos 

dirigidos a mujer, y se 

vislumbra que se 
apropió del tema  

Hay muy poco 

textos dirigidos a 

mujeres, teniendo 
dificultad para 

reconocerlos 

Reflexiones 
dentro de los 

escritos 

Se evidencia 

claramente una 

reflexión en base a lo 

escrito, 

fundamentada.  

Se evidencian 

reflexiones poco claras 

que pierden coherencia 

con lo escrito. 

No se evidencian 

reflexiones, solo 

exposición de 

información  

Progresión 

temática 

Dentro de los textos 

se aprecia 

coherencia en 

cuanto a la temática 

y no existen 

repeticiones de 

palabras.  

Dentro del texto se 

aprecia coherencia en 

cuanto a la temática, 

pero se repiten 

reiteradas palabras. 

Dentro del texto se 

aprecia poca o 

nada de 

coherencia en 

relación a la 

temática. 

Utilización de 
elementos que 

llamen la 
atención al 

lector 

Utiliza dibujos, 

caricaturas, comics 

que aportan 

información a la 

revista. 

Utiliza pocos dibujos, 

caricaturas o comics 

que aporten 

información a la 

revista.  

Utiliza dibujos, 

caricaturas o 

comics, sin 

embargo estos no 

aportan a la 

revista 

Conclusión 

(importancia 
de público 

lector y autoría 
femenina) 

Se presenta una 

conclusión en 

donde se retome 

todo lo pasado en 

clases, y se da a 

conocer la 

importancia de la 

mujer donde del 

campo cultural e 

intelectual 

Se presenta una 

conclusión que retoma 

lo pasado en clases, 

sin embargo no se 

ahonda en la 

importancia de la 

mujer lectora, solo en 

la mujer escritora. 

Se presenta una 

conclusión que 

retoma lo pasado 

en clases, pero no 

ahonda en 

lectoras y 

escritoras 

mujeres. 
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Legibilidad La caligrafía es clara 

y ordenada, se 

comprende al 

momento de leer. 

La caligrafía es 

medianamente legible, 

se requiere esfuerzo 

para comprender lo 

escrito. 

La caligrafía 

dificulta 

completamente la 

lectura y la 

comprensión del 

mensaje. 

Trabajo grupal Cada uno de los 

miembros del grupo 

participó para la 

elaboración de la 

revista. 

Participaron solo 

algunos miembros del 

equipo, teniendo 

dificultades para la 

elaboración de la 

revista. 

Tuvieron una mala 

organización y 

participación en el 

trabajo, lo que se 

plasma en el 

resultado final de 
la revista. 

En este espacio realiza una síntesis de lo qué 

te llamó más la atención de las actividades. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Conclusiones 
 

El objeto de estudio de la presente investigación fue la revista cultural La Lira Chilena 

(1898-1906), en tanto constructora de prácticas lectoras femeninas de fines de siglo XIX 

e inicios de siglo XX. El problema que guio esta investigación fue la ausencia de estudios 

sobre la presencia femenina en este periódico cultural, cuestión que redundó en considerar 

al magazín Zig-Zag (1905- 1964) como pionero en la incorporación de la mujer como una 

partícipe, se asume que la mujer tenía una participación activa dentro de las practicas 

lectoras de inicios del siglo XX, puesto que el magazín incorporó en sus páginas un gran 

número de secciones dedicadas a la lectura femenina en torno a temáticas que fueron de 

su interés, como la cosmética, vestuario, familia y hogar, además de columnas 

especializadas para que las mujeres leyeran, escritas también por mujeres.  

El magazín es considerado como la primera publicación masiva con secciones específicas 

dedicadas a mujeres. La investigación de los estudios actuales existentes en torno a la 

prensa chilena del siglo XIX e inicios del siglo XX, y sobre el magazín, no dan cuenta del 

inicio formal de la mujer como lectora. Frente a esta situación, a través de esta tesis se 

comprobó que La Lira Chilena  fue un periódico pionero, ya que, pese a ser dirigido, 

producido e impulsado solo por varones, difundió secciones específicas para mujeres y, 

además, las incorporó como escritoras, utilizando estrategias explícitas para captar el 

interés de las mujeres lectoras, así como las semblanzas y secciones con temáticas de 

interés femenino de la época. De este modo, la revista cultural se presentó como la pieza 

faltante y omitida en el proceso de iniciación de prácticas lectoras femeninas.  

Por medio de esta investigación, se desplazó al magazín Zig-Zag como el gran impulsor 

de prácticas lectoras para mujeres, puesto que se comprobó la presencia previa de La Lira 

Chilena como espacio abierto para que las mujeres de la época, pertenecientes a la 

burguesía y capas medias, leyeran e integrando a las mismas lectoras como escritoras 

activas dentro de la revista. 
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En definitiva, en cuanto al objetivo general propuesto, se demostró que la incorporación 

de un público lector femenino proveniente de las capas medias y burguesas, el cual 

posteriormente formó parte del público lector cautivo del magazín Zig-Zag y sus 

respectivas revistas, tuvo su inicio con la revista cultural La Lira Chilena.  

Por otra parte, con relación al cumplimiento de los objetivos específicos planteados, en 

conjunto con sus actividades respectivas, se reconoció el lugar de La Lira Chilena en el 

incipiente campo literario nacional mediante la recopilación de los números de La Lira 

Chilena, la revisión de la prensa contemporánea a esta revista y el estudio del contexto de 

producción de La Lira Chilena, la cual se enmarca en el proceso de modernidad, descrito 

por Julio Pinto y Jorge Larraín. Así también se analizaron las estrategias mediante las 

cuales La Lira Chilena impulsó la lectura y escritura de mujeres mediante la selección de 

números específicos de la revista en los que se incluían secciones dedicadas a las mujeres, 

específicamente los números del año 1898 y 1899, en los cuales se despliegan los inicios 

de las estrategias de construcción de prensa para mujeres. Sumando esto, se realizó la 

descripción de estos números seleccionados y se analizó la estrategia utilizada en cada 

uno de ellos. En cuanto al tercer objetivo, se valorizó la relevancia de La Lira Chilena en 

la promoción de mujeres lectoras y escritoras que posteriormente formaron parte del 

público lector del magazín Zig-Zag, por medio del análisis de los componentes, tanto de 

contenidos como performativos, que construyeron la revista cultural. Esto se logró por 

medio de la realización de una tabla de cotejo con el material dedicado a mujeres lectoras, 

clasificándolo y revisándolo para su análisis. Por último, se elaboró una propuesta 

didáctica que abordó el impacto de las mujeres lectoras y escritoras en La Lira Chilena. 

Para esto se seleccionó un curso, Tercero medio, se revisaron las Bases Curriculares 

entregadas por el Ministerio de Educación, se elaboraron planificaciones y se construyó 

la propuesta didáctica, que se espera poder ser aplicada en el ejercicio docente.  

La comprobación de la hipótesis se logró mediante la metodología propuesta, en la cual 

se analizó la prensa para mujeres desarrollada dentro de la revista cultural y las estrategias 

empleadas para captar la atención del público lector femenino. Así también, se recurrió a 
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los postulados del teórico Roger Chartier para la selección de prensa para mujeres y su 

análisis, ya que estos no fueron evaluados según la clasificación a la que pertenecían –

semblanzas, textos literarios, narrativos o líricos, o informativos- abordándose desde el 

contenido mismo.  

Mediante la investigación de la historia de la lectura, se descubrió el impacto que tuvo en 

la sociedad chilena la llegada e inserción de las imprentas y editoriales en la potenciación 

del hábito lector, haciendo accesible los libros en las familias de la época. Por otra parte, 

se comprendió la importancia en la representación de prácticas lectoras la materialidad del 

libro, arista que es dejada de lado en las teorías críticas-literarias. La materialidad de libro, 

su formato y sus características moldean la propia práctica en el lector, afectando en la 

recepción del texto literario. 

Por medio del segundo capítulo, se comprendió, en primera instancia, las características 

generales de la revista cultural La Lira Chilena, y los factores que la construyen como una 

revista cultural, mediante la descripción de su formato, años de duración, evolución de sus 

escritores y escritoras y, de manera fundamental, las secciones que eran abordadas por la 

revista. Así también, se realizó un recorrido histórico por el círculo intelectual femenino 

del siglo XIX, mediante las clasificaciones de Claudia Montero, las cuales fueron 

trascendentales para comprender el contexto intelectual en el que se despliega la revista 

cultural. En suma, se realizó la construcción de la definición de prensa para mujeres para 

la comprensión de esta aplicada en La Lira Chilena. De esta definición se despliega la 

importancia de la presencia de las novelas folletín en la prensa para mujeres, puesto que 

estas eran desarrolladas en torno a las temáticas que se consideraban de interés femenino. 

Por último, se realizó una caracterización del magazín Zig-Zag necesaria para comprender 

los motivos de porqué esta fue considerada la primera revista con interés en la prensa para 

mujeres.  

En el tercer capítulo se realizó el análisis del objeto de estudio en profundidad, en el cual 

se validaron las estrategias desplegadas por La Lira Chilena que la construyendo como la 

pionera en integrar en sus números de funcionamiento secciones explícitas al público 
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lector femenino. Para esto fue necesario clasificar las temáticas que se consideraron como 

estereotipadamente femeninas o de interés femenino, por medio de la definición de prensa 

para mujeres expuesta con anterioridad. Se analizó la utilización de seudónimos y su 

funcionalidad dentro de la revista, los que resultaron ser una estrategia que dio paso a las 

semblanzas presentadas en la revista. Se comprendió, mediante el análisis de contenido, 

la importancia de la sección “Para ellas… Mis lectorcitas” de Montalvini y “Economía 

Doméstica” por Sweet Cholita, siendo estas una estrategia explícita para la atracción del 

público lector femenino. Así también, se comprobó, mediante las “Correspondencias” 

internas y externas, la gran recepción de público lector femenino, puesto que las primeras 

crearon un juego de misterio e interés por los diálogos mediante cartas que mantienen los 

y las escritoras de la revista. En cuanto a las correspondencias internas, estas constituyeron 

una sección que puso en evidencia la gran motivación del público lector femenino por ser 

parte de las páginas de La Lira Chilena.  

Con relación a la propuesta didáctica elaborada para estudiantes de segundo medio bajo 

los objetivos y contenidos presentados en las Bases Curriculares del Ministerio de 

Educación, esta cumple con la finalidad de potenciar el análisis crítico constante de los y 

las estudiantes en relación al entorno actual en el que se ubican, así también la reflexión 

en torno a la evolución que tuvieron las temáticas relacionadas a lo femenino, establecidas 

por la sociedad patriarcalista del siglo XIX, realizando como producto final la elaboración 

de una revista para mujeres con las temáticas que ellos y ellas consideren pertinentes al 

interés de la mujer. Esta revista servirá a la vez para la comprensión de la evolución ya 

mencionada y la reflexión en torno a los estereotipos sociales clasificados como “lo 

femenino” y “lo masculino”. Por último, esta propuesta didáctica cumple con la función 

de realizar una autocrítica para los y las estudiantes en relación a sus propias prácticas 

lectoras. 

En cuanto a los hallazgos encontrados en esta investigación, que dan paso a proyecciones 

para futuras investigaciones, se da cuenta del gran número de escritos realizados por 

mujeres y dirigidos a mujeres con insinuaciones a relaciones lésbicas, puestos que estos 
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superan la carga emocional y afectiva de lo comúnmente entendido como amistad, 

tomando en cuenta que todos estos escritos eran firmados con seudónimos femeninos. 
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Resumen apartados de investigación (Capítulo 3) 

Apartados Autor/a Sección de la revista o 

título del texto 

Descripción 

 

 

Temáticas 

Sweet 

Cholita 

“Economía doméstica” Entregaba consejos de 

cocina y recetas.  

Montalvini “Para ellas… Mis 

lectorcitas” 

Entrega a sus lectoras 

anécdotas, historias, 

Consejos de vestuario e 

información sobre política 

y ciencias. 

 

 

 

 

 

 

Seudónimos/ 

autoría femenina 

Esperanza/ 

Josefina 

Isaza i 

Márquez 

“Amistad” 

“Ines Pereira Lecaros” 

“Correspondencias 

internas”  

Emplea metáforas, 

hipérbole e hipérbaton para 

describir la importancia de 

las relaciones de amistad en 

su vida. Sus publicaciones 

en general suelen ser de 

temple melancólico. 

Violeta/ 

Enriqueta 

Meiggs de 

Briseño 

“A María”  Enaltecen las 

características positivas de 

su persona, describiéndola 

como una mujer simpática 

e inteligente. Un punto 

central de la descripción 

que se hace de Violeta es su 

participación como 

escritora en periódicos 

como La Familia, La 

Época, La Libertad, y La 

Revista Cómica destacando 

su trayectoria como 

escritora. 

Maruja ¡Demasiado tarde! 

“La literatura en la 

Mujer” 

Aborda temáticas de 

desolación y la tragedia 

inevitable del amor, siendo 

estos tópicos recurrentes en 

los primeros escritos de 

Maruja, para luego dar paso 

a una literatura mucho más 

crítica.  

 

 

Correspondencia  

 

 

 

 

Interna 

-Mefistófeles responde 

fervientemente a los 

desolados versos de 

Aquellas cartas y escritos 

que los mismos literatos/as 

de la revista se dedican 

entre ellos/as. 
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  Maruja en “La 

primavera” 

-Constantes 

publicaciones dedicadas 

entre Esperanza y 

Violeta, quienes 

transforman al público 

lector en participe de los 

diálogos literarios que 

ambas mantienen. 

 

 

Externa 

 En el número 8 de la 

revista del año 1898, son 

respondidas 13 

correspondencias a 

mujeres escritoras, a 

quienes se les anuncia 

que sus textos no serán 

publicados, o que estos 

serán publicados en el 

próximo número.  

Aquellas cartas con 

escritos que llegan a la 

revista y el director de esta 

dedica un espacio, titulado 

“Correspondencia”, donde 

responde si los textos serán 

publicados o no y su 

opinión sobre ellos. 


