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Introducción 

 

Realizar una investigación sobre los discursos tanto narrativos como visuales de dos 

revistas nacionales como son Ercilla y Vea, se basa en la necesidad de querer determinar la 

influencia que tienen los medios de comunicación de masas en las representaciones sociales 

construidas sobre los casos relacionados con crímenes y abusos con connotaciones de  

“violencia de género”, tal como se diría hoy en día.  El uso de fuentes mediáticas permite 

conocer un proceso social e histórico que da cuenta de cómo la sociedad, a lo largo del tiempo, 

va construyendo sus propias representaciones en torno a temas que son motivos de discusión 

hasta nuestros días.  

La elección tanto de la revista Ercilla como Vea se consideran oportunas para un proceso 

de análisis sociolingüístico y gráfico, dada la época en la cual se enmarca el estudio, ya que 

ambas surgen dentro del género de revistas de actualidad convirtiéndose en unas de las más 

influyentes por sus productos, tales como sus pautas, reportajes y gráficas en donde la 

información adquiere nuevas dimensiones y costos, dado que la crónica policial o “crónica roja” 

se transforma en una novedad que podía vender más ejemplares. 

 El período de estudio comprende desde 1935 hasta 1960 y se encuentra determinado, 

en primera instancia, por los inicios de las revistas porque desde ese momento son un 

instrumento básico de socialización en donde el campo del lenguaje gráfico tiene un lugar 

privilegiado en la legitimidad social al ilustrar las representaciones visuales de la sociedad y se 

finaliza el período de estudio con hitos relacionados con cambios al interior de los equipos 

editoriales de las revistas. Además la llegada de la televisión que produjo un cambio 

fundamental, con un tránsito entre el lenguaje visual a un lenguaje audiovisual lo que implicó 

una modificación en el  tratamiento de la información, adoptando una estructura con énfasis en 

el periodismo interpretativo, además de cambios políticos y sociales en Chile durante el siglo 

XX.  
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 Presentación del tema 

El ser humano entendido como ser social, se encuentra inserto dentro de un grupo donde 

se desenvuelve, acepta o se rige por normas o creencias establecidas para la comunidad en 

general; lo anterior lo podríamos definir bajo la concepción de cultura, para este término se 

tomará la definición presentada por el antropólogo Edward Tylor, “ese todo complejo que 

incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otra capacidad adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”1.  

 De acuerdo con lo anterior, se puede entender que cada cultura es capaz de establecer 

sus propios criterios respecto a los juicios sobre la realidad de manera distinta; a su vez, esta 

cultura sufre modificaciones respecto a la representación de su realidad de acuerdo con su propia 

evolución y a las nuevas necesidades que se van generando a lo largo de la historia. Es 

justamente la historia cultural una de las manifestaciones que se desarrollarán como enfoques 

históricos en el desarrollo de esta investigación, además de la historia social y de género. 

En palabras de Peter Burke, fue Johan  Huizinga quien declaraba que el principal 

objetivo del historiador cultural “[…] consiste en retratar patrones de cultura, es decir, 

describir los pensamientos y los sentimientos característicos de una época y sus expresiones o 

encarnaciones en obras literarias y artísticas. El historiador, sugería, descubre estos patrones 

culturales estudiando “temas, “símbolos”, “sentimientos” y “formas” […]”.2 

Son justamente estos patrones culturales los que se pretende desentrañar por medio de 

la utilización de fuentes directas como son los medios de comunicación masiva, 

específicamente, se analizarán dos revistas que circularon a nivel nacional durante la época de 

estudio como fueron las revistas Ercilla y Vea, por constituirse como medios vinculados a la 

industria de las comunicaciones a nivel masivo con pautas de actualidad para un público de 

“masas”3. Entendiendo como masa al “conjunto transitorio de individuos iguales, anónimos y 

semejantes, en el seno del cual las ideas y las emociones de cada uno tienden a expresarse 

espontáneamente”.4  

                                                           
1 Tylor, Edward Burnett, Cultura Primitiva, Editorial Ayuso, Madrid, 1971, p. 1. 
2 Burke, Peter, ¿Qué es la historia Cultural?, Editorial Paidós, Barcelona, 2004, p. 22. 
3 Sunkel, Guillermo, La prensa sensacionalista y los sectores populares, Grupo editorial Norma, Colombia, 2002, 

p. 57. 
4 Moscovici, Serge, La era de las Multitudes. Un tratado histórico de la Psicología de las masas, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2013, p. 15. 
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La utilización de las revistas Ercilla y Vea permitirá realizar un análisis crítico respecto 

de estos medios de comunicación de masas, ya que estas revistas configuraban una línea 

editorial que lograba cautivar al lector. Específicamente lo que se pretende en esta investigación 

es dar cuenta de que las representaciones sociales construidas a partir de una cultura de masas y 

al sentido común con posibles constructos patriarcales5, generaría una visión arquetípica de los 

casos relacionados con crímenes que se exponen en los medios, en especial en los casos de 

crímenes con connotaciones de “violencia de género”6, por lo tanto, lograr establecer la relación 

que existe entre la violencia, crímenes y la forma como son presentados por las revistas, lo que 

nos entregará un registro de la representación social construida en base a dicha violencia. 

Por lo anterior la pregunta que prevalecerá en esta investigación y que se tratará de 

resolver durante el análisis tanto de fuentes directas como indirectas será, ¿Cuál es la 

representación social de la violencia de género que surge, basado en los discursos narrativos y 

gráficos de las revistas Ercilla y Vea entre los años 1935 y 1960?  

                                                           
5 Salazar G. Pinto J. (compiladores), Historia Contemporánea de Chile. Hombría y Feminidad. Tomo IV, Editorial 

Lom, Santiago, 2002. pp. 58-59. 
6 En cuanto al término “Violencia de Género”, utilizado en esta investigación, es un término contemporáneo, que 

no se utilizaba en la época en el cual se sitúa el estudio; sin embargo, se considera oportuno dado que es desde el 

presente donde se analizan los fenómenos, sin desmedro de salvaguardar el contexto donde se producen los hechos. 
6 Lopera, E; Diego, Juan; Ramírez, G; Carlos, A; Zuluaga, A. 2010, El método analítico como método natural. 
Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical, Vol. 25, N° 1.  p. 10.  
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Problematización 

La investigación se basa en los cuestionamientos referentes a temas actuales que son la 

representación que se construye por parte de los medios de comunicación en cuanto a los 

crímenes y a la violencia de género, para ello es necesario comprender el proceso histórico para 

elaborar un análisis crítico de los hechos, como bien lo señala Gramsci “El comienzo de la 

elaboración crítica es la conciencia de lo que se es realmente”. 7  

 Para poder realizar el análisis crítico respecto a los términos mencionados en el acápite 

anterior es necesario contar con fuentes que legitimen el proceso investigativo que se pretende 

llevar a cabo, para esto se determinó utilizar como fuente directa dos revistas publicadas en 

Chile por la editorial Zig Zag, como lo son las revistas Ercilla y Vea. 

Las revistas mencionadas, componen un elemento clave para lograr sacar a la luz las 

representaciones sociales construidas en la población de la época de estudio, ya que estas 

revistas desde sus inicios se configuraron como revistas de actualidad, “pensadas para un lector 

urbano, de clase media, sin tanto tiempo para leer y ávido de explicación y contexto acerca de 

la actualidad […]Desde los números iniciales se refleja la intención de crear opinión pública 

y generar discusión en el ambiente político, en momentos en que todo parecía vulnerable debido 

a la crisis global del ´29.”8. 

Las revistas seleccionadas reproducen las informaciones presentes en la época 

instalando regímenes de “veracidad”, sustentado en lo escritural, es un período donde la palabra 

impresa es portadora del saber9. Estas tenían una edición tanto semanal como quincenal, por lo 

que no era necesario comprarla diariamente, lo que facilitaba la adquisición a la población sobre 

todo al nuevo sector social que estaba surgiendo con un gran protagonismo, como es la  

“mesocracia”10. 

“En el plano cultural, el ideario desarrollista se plantea la construcción de una nueva 

identidad nacional. El progreso y la modernidad no son abandonados como meta, pero sí se 

                                                           
7 Gramsci, Antonio, Introducción a la filosofía de la praxis, Editorial Península, Barcelona, 1970, p. 6. 
8 Huidobro C., Chavarría P., (Compiladoras), Una historia de las revistas Chilenas, Editorial, Universidad Diego 

Portales, Santiago, 2012, p. 101. 
9 Santa Cruz, Eduardo, La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, Editorial 

Universitaria, Santiago, 2010, p. 7. 
10 Aylwin M., Bascuñan C., Correo S., Gazmuri C., Serrano S., Tagle M. (Compiladores), Chile en el siglo XX, 

editorial Planeta, Chile, 1990, p. 61. 
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abandona la vieja concepción liberal de que ellas serían el resultado mecánico del traspaso a 

nuestra realidad de las pautas culturales de los países europeos especialmente. Además, los 

años 30 aparece plenamente un nuevo modelo cultural: el estilo de vida norteamericano, que 

desplaza también en este terreno a los modelos ingleses, franceses o alemanes”11.   

Es en este período de los años ´30 donde surgen las primeras manifestaciones de 

transculturación y se siguen los modelos norteamericanos en el tratamiento de la información. 

El papel de la imagen es fundamental en la transmisión de las ideas, por medio de la naciente 

“prensa Gráfica” con la incorporación de la fotografía y el dibujo, además de la aparición de la 

prensa “amarillista” o “sensacionalista”12.  

“[…] La Prensa y el sistema de producción y difusión social serán instrumentos de 

producción y difusión de las concepciones burguesas del desarrollo; asimismo, la presencia 

imperialista norteamericana se hará sentir desde muy temprano […]”13. 

Por lo anterior es oportuno la elección de las fuentes para desarrollar el estudio. Las 

revistas se consideran como parte de “la época de florecimiento y esplendor de la empresa 

Editoral Zig Zag”14, editorial que era propietaria de variadas revistas en diversos ámbitos, pero 

en cuanto a temas de actualidad, lo eran  Ercilla y Vea, colaborando estas en la representación 

de sus discursos provenientes de una realidad, con las cuales se instalan informaciones con 

carácter de naturalidad sustentados en expresiones narrativas y gráficas propias de las revistas 

mencionadas. 

 Estas revistas son la principal fuente de investigación, ya que eran pioneras en las 

noticias de divulgación general y de actualidad. Dichas revistas exaltaban la expresividad 

emocional, lo que se considera “crónica roja”. En dichas revistas se puede observar tensiones 

en sus relatos, enfocados en la narrativa policial  logrando provocar un efecto de seducción en 

el lector en donde las historias de horror, venganza, amor, desengaño u odio se transformaban 

en una crónica policial cautivante.   

                                                           
11 Santa Cruz, Eduardo, Análisis histórico del periodismo en Chile, Editorial Nuestra América, editorial Nuestra 

América, 1988, Santiago, Chile,  p. 67. 
12 Mosotta, Oscar, Las historietas en el mundo moderno, Editorial Barcelona, Madrid, 1982, p. 21-22. 
13 Santa Cruz, Eduardo, Ibíd. p.69. 
14 Ibíd. p. 70. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



10 
 

El período que se estimó adecuado para la realización de la investigación comprende los 

años a partir de 1935 a 1960. El hito inicial es la creación de la revista Ercilla, la que, si bien 

surge en 1932 como un boletín, es en 1935 donde aumenta su formato a tamaño tabloide y su 

entrega se realiza en forma semanal15. Además, a partir de una perspectiva histórica, dicho 

momento se relaciona con factores sociales y políticos, como son los cambios en la estructura 

social predominante hasta ese minuto, producto del gran flujo de personas que se trasladaban de 

un contexto rural a uno urbano, acelerando considerablemente el proceso de urbanización, el 

ascenso de la alfabetización y la escolaridad en la población; factores que se llevaron a cabo 

durante todo el período de estudio16. 

Otro factor considerado es la representación de lo popular en función de las “masas”, 

concepto que desarrolla en detalle Sunkel, al describir que existen medios de prensa que 

satisfacen a este público, ya que cumplen las siguientes características: son dirigidas a un 

público “popular de masas”, son de circulación nacional, asumen temáticas nacionales con un 

lenguaje nacional, entre otros. Se considerarán otros criterios pertinentes, que serán abordados 

dentro del análisis de la investigación, como son el tiraje, la relación política de la editorial, 

estructura física de las revistas, la frecuencia de publicaciones, etc.17 

  En cuanto al hito de cierre del período de estudio, se encuentra comprendido hasta 1960, 

el que tiene relación en primera instancia con el directorio de la editorial Zig Zag, 

correspondiente a Julio Lazarotti que duró hasta este mismo año, donde luego asumió como 

directora la periodista chilena, Lenka Franulic. Producto del cambio de director se genera 

también un cambio de formato de las revistas a partir de 1960, adopta un formato de 

newsmagazine, provocando un estímulo distinto al generado en las décadas anteriores en el 

lector. Característico de la revista estadounidense Time; replicado sobre todo en la revista 

Ercilla18. 

Sin embargo, los cambios profundos históricamente vividos en los años 1960 son los 

que se consideran para cerrar el período. Chile durante este período vivió una aceleración  en su 

                                                           
15 Huidobro C., Chavarría P., (Compiladoras), Una historia de las revistas Chilenas, Editorial, Universidad Diego 

Portales, Santiago, 2012, p. 104. 
16 Gutiérrez E., Osorio P., 2008. Modernización y transformaciones de las familias como procesos del 

condicionamiento social de dos generaciones, Última Década, Vol. 16. N°. 29, Santiago.  
17 Sunke, Guillermo, Razón y Pasión en la prensa popular, Editorial El Desconcierto, Santiago, 2016, p.25. 
18 Huidobro C., Chavarría P., (Compiladoras), Una historia de las revistas Chilenas, Editorial, Universidad Diego 

Portales, Santiago, 2012, p. 106. 
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conformación sociocultural19. Pero más apropiado aún a considerar como cierre del período es 

la llegada de la televisión, la que empezará a incorporarse en los ámbitos de las comunicaciones 

chilenas a partir de 1960, convirtiéndose esta en el nuevo vehículo de transmisión y expresión 

de la cultura chilena20. Así como también un nuevo estímulo e influencia en la población, a 

través de un impacto no solo gráfico sino que incorporando lo auditivo, lo expresivo, lo 

audiovisual, que pasa a ser un compañero, una referencia, una realidad.  

Según lo expuesto anteriormente el papel que juegan las comunicaciones escritas en esos 

momentos y la nueva forma de transmitir las informaciones, que daba las libertades legales para 

poder llegar al público mediante textos narrativos, sin considerar las repercusiones tanto sociales 

como emocionales de las personas. Además, la incorporación de la gráfica, que responde a la 

misma lógica de la libertad de comunicación imperante en ese momento, es lo que permitirá 

poder establecer el problema de esta investigación, llegar a dar cuenta de la representación que 

generan dichas informaciones relacionadas con casos de violencia de género y su relación con 

la cultura de masas en una potencial sociedad patriarcal de la época y el impacto de esta en la 

población21. 

   

                                                           
19 Lamadrid, Silvia, Ritmo Revisado. Representaciones de género de los 60, Editorial Cuarto Propio, Chile, 2014, 

p. 21. 
20Estudio sobre la televisión en Chile, Manuscrito, Colección Biblioteca Nacional de Chile, 1962. 
21 Santa Cruz, Eduardo, Ibíd. p.75. 
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Hipótesis 

 

Los discursos tanto narrativos como gráficos de las revistas Ercilla y Vea entre 1935 y 

1960, construirían una representación social de la violencia de género que se encontraría 

orientada hacia la transmisión de una ideología patriarcal en la cual la violencia sería 

entendida como parte de la cotidianidad 

 

Para llevar a cabo esta investigación se plantea un objetivo general, el que guía el proceso 

investigativo, dicho objetivo planteado es el siguiente: Analizar los discursos narrativos y 

gráficos expuestos en las revistas Ercilla  y Vea relacionados con violencia de género, como 

parte de la crónica policial entre los años 1935 y 1960. 

 

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general e indican lo que se 

pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación, se describen a continuación: 

 

Conocer el contexto sociocultural de Chile durante la época del estudio. 

Identificar las representaciones sociales presentes en los discursos de las revistas. 

Establecer el tratamiento e impacto de la información de acuerdo con las líneas editoriales de 

cada revista. 

Describir las imágenes fotográficas que complementan el hecho noticioso relacionado con 

temáticas criminales. 
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Metodología 

Al identificar  los discursos tanto narrativos como gráficos, que tienen relación con 

crímenes y violencia en general, donde los móviles de actuación tanto de las víctimas como de 

los victimarios de estas se relacionen con  “violencia de género” y que hayan sido publicados 

por las revistas Ercilla  y Vea, la investigación tendrá un carácter descriptivo-inductivo y 

analítico-sintético, relacionado con el contexto histórico donde se establece el período de 

estudio. Se realizará una aproximación de las fuentes a trabajar, en este caso las revistas, donde 

además de reconstruir el tiempo histórico se logrará establecer las representaciones sociales 

construidas por los medios en los casos relacionados con crímenes que involucren “violencia de 

género”. 

Se considera de relevancia utilizar el método analítico-sintético por el manejo de las 

fuentes, ya que se intentará buscar lo que no es conocido, posteriormente y bajo un proceso de 

síntesis o hermenéutico, se interpretarán los hallazgos encontrados para esclarecer el sentido del 

objetivo del estudio. La investigación se abordará desde un enfoque exploratorio, es decir, se 

hará énfasis en lo descriptivo-inductivo, como se ha mencionado22. 

El estudio es cualitativo y se sustenta desde la hermenéutica, pues esta interpreta y se 

moviliza, a través de significados, no en datos, también la fenomenología es parte fundamental, 

ya que por su parte, trata de comprender los fenómenos. “Las técnicas cualitativas son aquellas 

que trabajan con datos no expresados en forma numérica, es decir, con conceptos agrupables 

en clases pero no susceptibles de adquirir valores mensurables numéricamente”23. 

En primer lugar, y en la fase preparatoria se realizará un análisis cronológico para reseñar 

la cobertura mediática del problema en el tiempo de estudio, de este modo levantar un diseño y 

establecer las operaciones reflexivas, teóricas y metodológicas que formarán parte del soporte 

de la investigación, posteriormente en el trabajo propiamente tal se examinará las dos revistas 

al abordar el período completo donde se seleccionarán tanto textos narrativos como gráficos24.  

                                                           
22 Lopera, E; Diego, Juan; Ramírez, G; Carlos, A; Zuluaga, A. 2010, El método analítico como método natural. 
Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical, Vol. 25, N° 1.  p. 10.  
23 Aróstegui, Julio, La investigación histórica: Teoría y Método, Editorial Crítica, Barcelona, p. 401. 
24 “En el caso de los textos verbales, afirma Eco (1079) “El lector confronta la manifestación líneas con el sistema 

de códigos y subcódigos que proporciona la lengua en que el texto está escrito y la competencia enciclopédica a 

que esa lengua remite por tradición cultural”, Este complejo sistema de códigos y subcódigos es definido 

globalmente como “competencia enciclopédica”. Ahora, en el caso de la imagen como texto icónico, no puede 
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 Los casos que se considerarán apropiado para el estudio serán los homicidios cometidos 

tanto por hombres como mujeres y atentados sexuales presentados en la “crónica” policial de 

las revistas. 

Los crímenes y atentados sexuales presentados serán la fuente de información primaria 

que se rescatará y con ella se analizarán los casos presentados en ambas revistas, para luego 

establecer si corresponden a crímenes relacionados con “violencia de género”, categoría que se 

desarrollará bajo los parámetros actuales del concepto, de esta manera, lograr comprender los 

hechos desde su propio contexto y ubicar los acontecimientos en una secuencia temporal.  

 

Técnicas y métodos de recolección y análisis de la información  

Se basará el análisis cualitativo en planteamientos propios de la lingüística e 

instrumentos metodológicos del análisis del discurso. “ El progreso de las técnicas cualitativas 

marcha, evidentemente, en la dirección de que aquello que hemos llamado informaciones 

primarias, es decir, lo que se obtiene de información “directa” a través de la lectura del 

contenido de un texto, vaya siendo progresivamente más elaborado por técnicas complejas que 

permitan organizar conjuntos de datos por el estudio de codificaciones menos aparentes en el 

texto contiene también: la lengua, la semiótica, la semántica de un texto pueden aportarnos 

contenidos “subyacentes”, ocultos, que la mera lectura primaria no descubre”25.  

Describir fenómenos relacionados con crímenes expuestos en medios de comunicación 

masivos, necesita de la utilización de diversas disciplinas que aporten información de los 

aspectos considerados. Por lo que, para abordar con rigor los objetivos planteados y plantear 

conclusiones adecuadas, esta investigación se enmarca en una serie de coordenadas o 

perspectivas, tales como: estudios y perspectiva crítica de género, de criminología, teorías 

periodísticas, enfoques históricos, tanto sociales como culturales, análisis del discurso de los 

medios desde una perspectiva crítica y social, determinado por un análisis sociológico-

lingüístico del discurso.  

                                                           
haber diferencia muy pronunciada con respecto al texto verbal, puesto que lo que el texto ha hecho, es verbalizar 

lo ya expresado con la imagen visual, es decir, el código”.  

Ahumada, Norman, “Retorica de la Comunicación Visual”, Ediciones Universidad del Bio Bio, Chile, 2016, p. 

12. 
25 Aróstegui, Julio, Op. Cit. p. 406. 
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“Este análisis observa al vínculo entre discurso y sociedad ubicándose en el segundo 

de los términos de la conjunción y privilegiando el punto de vista de la sociología, es decir, el 

de los aportes epistemológicos, metodológicos y teóricos de la disciplina. Esa es, pues, su 

perspectiva especial (Weber, 1971:36), la que no debe confundirse con la de la sociolingüística 

que para Kress (2004:443), entre otros, remite a la covariación de las formas sintácticas y 

textuales con la variación de los rasgos de los contextos sociales en los cuales el lenguaje es 

utilizado”26. 

La recolección de la información será por medio de la exploración de las fuentes 

(Revistas Ercilla y Vea), dicha exploración y observación directa, se realizará en las revistas 

que se encuentran en formato de microfilm en la Biblioteca Nacional, además para obtener una 

visión general de estas es necesario, no solo con las imágenes recolectas en microfilm, dado que 

lo que sustenta la investigación es la reconstrucción de la representación principalmente por la 

gráfica expuesta en las revistas,  por lo que se obtendrán imágenes y ejemplares obtenidas por 

medio de la adquisición directa. 

  “Cuando se aplican metodologías cualitativas la estrategia es inductiva, en lugar de 

comenzar por teorías a verificar, se apela a “conceptos sensibilizadores”27, para aproximarse 

a las situaciones, relaciones, procesos, textos, imágenes que se han de examinar creando, más 

tarde, teorías a partir de los datos de las investigación empírica. 

Maxwell entiende que entre los rasgos más sobresalientes de la investigación cualitativa 

se encuentran en el interés por el significado y la interpretación, el énfasis sobre la importancia 

del contexto y de los procesos, además de la estrategia inductiva y hermenéutica28. 

Tanto como la revista, Ercilla como la revista Vea, cumplen con la estructura propia de 

la prensa sensacionalista-informativa,  la que correspondería a un tamaño tabloide y que de 

acuerdo a las teorías relacionadas con la disposición de las noticias y al recorrido visual que 

realiza el lector, en donde la visión se desplaza desde la parte superior izquierda, siendo ésta la 

zona de apertura de la visión (lectura “circular” o “envolvente”. El recorrido visual se hace en 

el mismo sentido de las agujas del reloj o también, lectura en “zeta”. La página se divide en dos 

                                                           
26 Vasilachis, Irene, 2007, Condiciones de trabajo y Representaciones Sociales: El discurso político, el discurso 

policial y la prensa escrita a la luz del análisis sociológico lingüístico del discurso. Discurso y sociedad, Vol. 1. 

N°1. p. 155 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
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mitades y se comienza a leer en cada una de ellas por la parte izquierda), por lo tanto, en dichos 

puntos es donde se destacan las noticias más importantes. En cuanto al lugar donde se 

encuentran las crónicas policiales, estas generalmente se localizarían en las páginas centrales. 

De esta forma, la selección y ordenamiento de las informaciones relacionadas con violencia de 

género, se realizaron siguiendo estos parámetros. 

Para el análisis del discurso narrativo, se recurrió a la lingüística y análisis de la 

narrativa. “El análisis del discurso en una disciplina interdisciplinaria. Se interesa asimismo 

por el análisis de los diferentes contextos del discurso, es decir, por los procesos cognitivos de 

la producción y la recepción, y por dimensiones socioculturales del uso del lenguaje y la 

comunicación”29. 

 En cuanto al desarrollo histórico sobre el análisis del discurso este se encuentra 

estrechamente relacionado con el nacimiento del estructuralismo, que transitó desde la 

antropología, la lingüística, los estudios literarios hasta transformarse en la semiótica. 

 Umberto Eco realiza una distinción entre semiosis y semiótica, señalando que: “La 

semiosis es un fenómeno, la semiótica es un discurso teórico sobre los fenómenos semiosicos”30. 

Según lo describe Peirce citado por Eco, “la semiosis ‘es una acción o influencia que es o 

implica una cooperación entre tres sujetos, como por ejemplo, un signo, su objeto y su 

interprete, no pudiendo resolverse de ninguna manera tal influencia tri-relativa en un influencia 

entre parejas’. La semiótica es, en cambio, la disciplina de la naturaleza esencial y de las 

variedades fundamentales de toda posible semiosis”31. 

Además del análisis semiótico y de contenido que se  llevará a cabo para el análisis de 

los discursos narrativos, se analizaran las intenciones que se presentan al momento de abordar 

las informaciones, se analizaran estas, utilizando la metodología que usa Umberto Eco, para el 

análisis de las obras literarias, a pesar de que el estilo a analizar en esta investigación no 

corresponde a una obra literaria, en algunos relatos de las publicaciones periodísticos, se realizan 

con claras descripciones narrativas propias de las obras literarias, por lo que se efectuará este 

                                                           
29 Van Dijk, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información. Editorial 

Paidos, Barcelona, España, 1990, p. 14 
30 Eco,  Umberto, Los límites de la interpretación, Editorial Penguin Random House, Barcelona, España, 2016, 

p.294 
31 Ibíd. 
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análisis en ciertas informaciones que presenten estas características, para ello se utilizaran 

descripciones tales como: 

Intentio auctoris (intención del autor) 

Intentio operis (intención de la obra) 

Intentio lectoris (intención del lector) 

 

 

Enfoque Histórico  

En esta investigación se desarrollarán dos enfoques históricos para lograr la comprensión 

general del fenómeno de estudio, donde los crímenes representados en las revistas responden a 

la configuración de constructos presentes en las sociedades y que se pueden explicar por medio 

de las corrientes historiográficas.  

El primer enfoque que se considerará será el socio-cultural, precisamente porque 

estamos en momentos donde la historia cultural adquiere sentido en sí misma y no depende de 

otros niveles de análisis. Esto implica una historia interpretativa que cohesiona sus relaciones 

con la historia social, para terminar fusionándose para convertirse en una historia socio-cultural 

que se aleja del concepto de cultura que se relaciona con la historia de las ideas como creación 

de los sectores altos de la sociedad para ser heredera de una cultura que se entiende como, “la 

vida cotidiana de la gente en común, los objetivos materiales de los que ésta  se rodea, y las 

diversas formas de percibir e imaginar el mundo”32. 

El segundo enfoque histórico que se abordará será la historia de género. Al realizar un 

esquema de las relaciones sociales puede quedarse en descripciones de las mujeres que basan 

en el trabajo y su función reproductora, sin considerar aspectos mucho más complejo, como es 

el de la política y cuáles son las relaciones de las mujeres con ellas mismas. Joan Scott toma en 

cuenta dicha relación y responde: 

“[…] “la mujer, el sujeto” solo puede ser entendida en el proceso en el que es construida 

o se construye a sí misma, diferenciadamente, en relación con los otros, particularmente con 

los hombres. En eso consiste el género…Escribir la historia del género no supone dejar fuera 

                                                           
32 Burke, Peter, Formas de hacer historia, Editorial Alianza, 1996, Madrid. p.11. 
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a las mujeres; es ofrecer un marco analítico que insiste en que los significados del “hombre” y 

“mujer” se obtienen siempre en términos de reciprocidad”33. 

 

Marco Teórico  

 

Para comprender correctamente los significados del discurso periodístico sobre los crímenes 

con connotaciones de violencia de género es necesario un marco teórico que incluya variadas 

disciplinas (historia, Sociología, antropología, filosofía, periodismo, entre otras), que se ocupen 

de las explicaciones a nivel del funcionamiento de los medios, como de los factores 

estructurales, sociales, históricos que explican dichos funcionamientos, sus resultados y las 

consecuencias. 

En cuanto al objeto de estudio, la imagen de la violencia es de suma importancia, si bien en 

el estudio se sostiene como hipótesis la influencia de los medios en la representación de la 

violencia, el mero estudio de las rutinas y valores de la producción periodística no basta para 

analizar dichas representaciones, no se puede hablar de violencia de género sin contextualizarla, 

sin considerar estructuras sociales que explican el papel del hombre y la mujer en la sociedad. 

Estas representaciones, tanto las que cada individuo, comunidad o grupo elabora de sí 

mismo, como también el reconocimiento o no reconocimiento de estas por parte de otros grupos 

y comunidades, constituyen a su vez la realidad social34. 

Los medios de comunicación masiva han sido un componente clave en la construcción y 

continuidad de ciertos imaginarios colectivos sobre la violencia de género que perduran hasta 

nuestros días. En los inicios del siglo XX los medios escritos sufrieron grandes modificaciones 

en su forma y contenido. Esta nueva manera de transmitir la información, enfrentado a la 

necesidad de captar más compradores, acrecentados junto al desarrollo de la ciudad y la 

extensión de la educación, propuso nuevas formas de trabajar, concentrándose en el interés que 

producían los asuntos que hasta entonces eran considerados irrelevantes: la vida cotidiana en la 

                                                           
33Luna, Lola; Villareal Norma. Historia, género y política: Movimiento de mujeres y partidos politicos en Colombia 

1930-1991. Promociones y Publicaciones Universitarias, (1994). Barcelona. p. 33. 
34 Chartier, Roger, El mundo como representación, Editorial Gedisa, (1992), Barcelona. p.18. 
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urbes industrializadas cuyo desarrollo traía tanto bienestar como violencia.35 Así las 

informaciones adquirieron nuevas dimensiones y costos, ya que la crónica roja se transforma en 

una novedad que podría vender más ejemplares. 

 Desde esta óptica, la crónica policial o “crónica roja”36 como género periodístico 

moderno, establece sus contenidos en directa relación con los distintos temas de interés popular. 

Así, cada semana, dependiendo del tipo de publicación, la violencia y crímenes se tomaban las 

páginas de la sección policial  logrando que los lectores en minutos pudieran tener una visión 

heterogénea de diversos sucesos tanto a nivel nacional como internacional, dicha lectura se 

incrementaba cotidianamente generando noticias más sensacionalistas para los receptores37. 

“La sección policial no es una característica solo de la prensa popular, entendida esta 

como la expresión de ciertos grupos sociales. Más bien es un género periodístico permanente 

en la prensa moderna popular, donde lo popular supera las concepciones esencialista de clase 

para superponerse la idea de lo masivo, en el contexto del surgimiento de las mass media”38. 

Las publicaciones que incorporan aspectos de la vida privada de las personas logran 

satisfacer la morbosidad del lector, lo que generó que se transformara la sociabilidad y cultura 

diaria de la sociedad chilena, “[…] Las noticias locales son más leídas que cualquier otra, 

específicamente las de policía o sucesos importantes […]”39. 

Otro aspecto fundamental que sustenta esta investigación tiene relación con la 

introducción de la gráfica en los medios impresos de comunicación, entendida como dibujos y 

como fotografía “tomadas al natural” donde finalmente se relaciona siempre la violencia, la 

muerte y la sangre, aparecen los cuerpos de las víctimas de hechos violentos, golpeados, 

lacerados, corrompidos, mutilados; generalmente la imágenes que aparecen se repiten y los 

motivos son recurrentes, es decir se transforman en estereotipos40. 

                                                           
35 Aravena, C. Mujeres Malas. La representación del delito femenino en la prensa del principios del siglo XX, 2004, 

Revista de Historia Social y de las mentalidades, Volumen 1/2.  p.96. 
36 La Crónica Roja se presenta como una sección que tienen los medios de comunicación, por lo general en este 

espacio se le reconoce como la información con características de violencia y el uso exacerbado de temas 

sangrientos. Campoverde Ulloa, De La Nube Sara, Evolución del manejo de crónica roja en el diario “La Tarde, 

Tesis de investigación, Universidad de Cuenca, 2010. 
37 Aravena, C. Mujeres Malas. Ibíd.  p.96. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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Los conceptos que dan forma a esta investigación son: representación, crónica roja, 

violencia de género, discurso narrativo y gráfico, principalmente porque estos conceptos se 

encuentran relacionados unos con otros y el análisis de cada uno de estos será lo que constituye 

el estudio y da cuerpo a la investigación, entendiendo que los hechos presentados en los medios 

son resultados de la cotidianidad social.  

“El interés que suscitan las noticias relativas a hechos violentos es tan antiguo como el 

periodismo mismo. Desde la Colonia, se han contado en detalle sucesos tales como masacres, 

batallas, descripciones de ejecuciones, relatos minuciosos de crímenes, etc., demostrándose así 

el interés que suscita la noticia “sensacional”, la que estremece y emociona”41. 

 De esta manera en su proceso histórico, el periodismo encontró rutas que lo llevaron a 

obtener utilidades y sacar beneficios sociales de la información, ofreciendo cobertura de tópicos 

como son los crímenes, historias de sexo, relatos de violencia. Triada clásica y clave para 

entender cómo funciona el periodismo hasta nuestros días. 

Dichos conceptos se detallan a continuación: 

Representación: se pretende dilucidar qué son las representaciones sociales construidas sobre 

casos relacionados con crímenes y abusos con connotaciones de violencia de género por parte 

de dos medio de comunicación masiva de la época de estudio como lo era las revistas Ercilla y 

Vea. La teoría de las representaciones sociales se presenta como un marco de análisis adecuado 

para el objetivo de la investigación, ya que mediante el análisis de los discursos tanto narrativos 

como gráficos es posible evidenciar que la representación social de la época de estudio se 

encontraría influenciada por los medios de comunicación de masas, específicamente las revistas 

de distribución masiva que trataban temas de actualidad y que en gran parte de sus crónicas, 

eran referidas a temas policiacos. 

 Según lo define Denise Jodelet, la representación social es una forma de conocimiento 

social, como la actividad mental de los individuos y grupos utilizada para mantener una posición 

frente a determinados acontecimientos. Una característica es la dualidad, en el sentido de que, 

por una parte, categorizan objetos, aquellos eventos que encontramos con particularidades 

propias del grupo que las adquiere, con el fin de predecir y, por otra parte, inciden en nuestra 

                                                           
41 Ibíd. 
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forma de pensar, de interpretar las acciones de los miembros de un grupo42. Se conciben no solo 

como una forma de entender “una realidad”, sino también de comunicarla; se trata de reproducir 

una manera concreta de ver un mundo sintetizado, ordenado y percibido por quienes comparten 

esa representación.  

Se entiende que el grupo, a través de la representación social dominante, ofrece a sus 

miembros un discurso sobre la realidad. “El sistema de interpretación tiene una función de 

mediación entre el individuo y su medio, así como entre los miembros de un mismo grupo. 

Capaz de resolver y expresar problemas comunes, transformado en código, en lenguaje común, 

este sistema servirá para clasificar a los individuos y los acontecimientos, para construir tipos 

respecto a los cuales se evaluará o clasificará a los otros…”.43  

Las representaciones se manifiestan, en el propio discurso, a través de la interacción y 

puede ser comunicado, reforzarse en el consenso y proliferar. La teoría de las representaciones 

sociales fue elaborada en 1961 por S. Moscovici, quien funda todo un nuevo campo de estudio 

en psicología social y su posterior desarrollo sostenido por diversos autores. 

 

Sensacionalismo y Crónica Roja:  

“Se puede afirmar que la relación que hay entre la prensa y las ideas sociales y políticas 

es más que intima. La publicación de artículos, crónicas o editoriales responde directamente a 

las nociones político-ideológicas generales o, incluso, político-partidista de los editores, las 

cuales se relacionan estrechamente con la línea editorial de quienes hacen la publicación, por 

lo que el enfoque que se da a una noticia, crónica o análisis, ya sea en diarios o revistas, 

depende de la ya mencionada línea editorial de la publicación analizada”44. 

El análisis que realiza Guillermo Sunkel en su obra “Pasión y Razón de la prensa 

popular” describe y ejemplifica lo anterior, al hablar de las matrices que abordan la cultura 

popular desde el “Estado-Docente”, punto de vista de lo que llama la matriz “ racional-

iluminista”, o desde una concepción más religiosa, como lo hace la llamada matriz “simbólico-

                                                           
42 Jodelet, D. La Representación social: fenómenos, concepto y teoría en Moscovici, S. (Compilado) Psicología 

Social II. Editorial Paidos. (1988). Madrid. p. 473. 
43 Ibíd. 
44 Sunkel, Guillermo, Razón y Pasión en la prensa popular, Editorial El Desconcierto, Santiago, 2016, p.25. 
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dramática”. De esta forma estas dos corrientes, para Sunkel, utilizan formas de representación 

más política o más culturales, dependiendo de sus convicciones. Tanto Ercilla como Vea, al ser 

revistas de actualidad se asumen desde matrices culturales distintas, ya que Ercilla lo hace desde 

una matriz racional-iluminista, por lo que se representa a sí misma, y sus editores lo hacen, 

desde un lado más político.  

Vea lo hace desde una matriz “simbólico-dramática” en el cual se destaca su 

preocupación por las noticias de la farándula y la crónica roja. Estas publicaciones tuvieron un 

gran auge comercial, y poseían la particularidad de estar enfocadas tanto a un público lector 

masculino, como a uno femenino, por lo que nos encontramos con espacios dentro de las revistas 

para los reportajes de historias humanas y dentro de la misma crónica roja un incremento 

importante en los crímenes pasionales o protagonizados por mujeres, lo que se analizará en 

profundidad en los capítulos posteriores. 

  Para comenzar a hablar de prensa sensacionalista se debe entender que esta se caracteriza 

en base a lo masivo y lo popular  y como lo señala Martín Barbero, la prensa sensacionalista no 

es, como se sostiene en ciertas visiones “un ejemplo palpable de la penetración de los modelos 

norteamericanos que, poniendo el negocio por encima de todo otro criterio, vinieron a 

corromper las serias tradiciones del periodismo político autóctono”.45 

La prensa sensacionalista tiene un lugar relevante en la historia del periodismo chileno, 

desde un punto de vista cultural, ya que logra captar una amplia cantidad de espectadores; sin 

embargo no ha gozado de prestigio, dado que siempre se le asocia a desborde, exageración, y 

escándalo, es considerada como perversión del “genuino periodismo”. “La percepción de que 

la prensa amarilla en un ‘foco de perversión moral y espiritual’, es compartida por las elites 

intelectuales y políticas criollas, lo que ha generado reacciones de profundo malestar. Es 

probable que esa prensa haya provocado tanta indignación por su histórica relación con una 

tradición popular irreverente y crítica”.46 

No se puede desconocer que este tipo de periodismo se aleja de lo objetivo y de una 

“prensa seria”, pero si se transformó en un fenómeno cultural, así como lo describe Sunkel, se 

concreta con una estética melodramática que altera la separación racionalista entre las temáticas 

                                                           
45 Brunetti, Paulina, Crónica roja y sensacionalismo: maneras de hacer, maneras de ver, Revista Oficios Terrestres, 

Vol. 1, N° 26, 2011, p.3 
46 Sunkel, Guillermo, El consumo cultural en América Latina, Andrés Bello, Colombia, 2006, p.277. 
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serias y las que no tiene tanto valor, que se atreve a tratar los sucesos políticos como hechos 

dramáticos y a romper con la “ideología de la objetividad”47. Lo que pretende es llegar a la 

sensibilidad de los lectores usando diversos recursos, busca mostrar aspecto de una noticia 

relacionado con los detalles que rodean al suceso noticioso, detalles que en ocasiones 

transgreden la intimidad de los protagonistas de la noticia. 

Lo que logra generar en el lector popular la prensa sensacionalista es conectarlo con su 

propia realidad, por lo que no se trata de informarse acerca de la sucesos de actualidad, sino más 

bien trata de informarse de los nos ocurre a “nosotros”, por lo que finalmente surge la noción 

de realismo. Desde un punto de vista de la cultura ilustrada, el sensacionalismo seria visto como 

una presentación exagerada de los hechos noticiosos. 

En un artículo de 1987 que Oscar Steimberg, denominó “Prensa amarilla/prensa 

blanca: notas sobre una conocida y no definida oposición de géneros”48, realizó observaciones 

sobre lo que significa el sensacionalismo por lo que plantea las ideas en las que se basaron los 

creadores de los diarios amarillos William Hearts y Joseph Pulitzer. 

“Sin entrar en anécdotas, puede decirse que estaban creando el modo moderno de 

golpear, gráficamente, en el plexo de las lecturas secretas que estimulaba la ya comunicación 

masiva. La apelación a “recursos bajos” se fue concretando, aquí y allá, a través de ciertos 

desafueros de la caricatura y el costumbrismo historiéstico, de la truculencia policía, el 

erotismo fotográfico cuando fue técnicamente.”49 

Es un estilo o forma de presentar las informaciones, tal es el caso de la crónica roja, que 

con una matriz narrativa bastante antigua, logra por medio de escenas criminales y sangrientas 

desarrollar narrativas que provocan atracción en los públicos lectores. Se van construyendo 

historias apoyadas en representaciones y expectativas colectivas, que generalmente se 

encuentras estereotipadas, la crónica roja se estructura desde una lógica que según Auclair, se 

                                                           
47 Ibíd. 
48 La prensa amarillista es aquel tipo de prensa sensacionalista que incluye titulares de catástrofes y gran número 

de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. En los 

países de lengua inglesa, estos noticieros se llaman “tabloides” porque suelen tener un formato menor al usual de 

periódicos serios. El termino se originó durante la “batalla periodística” entre el diario New York Word, de Joseph 

Pulitzer y el New York Journal, de William Randolph Hearst de 1895 a 1998, tomando como referencia el éxito 

del personaje “The Yellow Kid” utilizado en ambos diarios. 

Mosotta, Oscar, Historietas en el mundo moderno, Editorial Barcelona, Madrid, 1982, pp. 21-22. 
49 Brunetti, Paulina, Ibíd. , p.8. 
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ha descrito como elemental y ha denominada prensa al “natural” por oposición a la lógica 

reflexiva y racional, en cuanto quiebra la continuidad de lo real y se basa en lo inédito, lo 

imprevisto, lo peligroso, lo aberrante50. Por lo que sobresale en este tipo de narrativa la función 

emotiva a fin de causar un sentimiento de emoción en el lector. 

Son estas crónicas policiales las que llaman la atención y aparecen como central el 

despertar del horror por el crimen cometido, la indagación de los asesinos, la piedad por las 

víctimas, generando mediante el relato, como se mencionó, una constelación afectiva sin límites. 

“Como en las primeras estampas populares, la práctica de la escritura periodística actualiza 

el antiguo procedimiento: prescribe en la mercancía las condiciones de su utilización.”.51 

 

Violencia de Género: surge debido a múltiples análisis que se han llevado a cabo por décadas 

y se dan por las circunstancias socio-históricas que han establecido que  tanto mujeres como 

hombres sean diversos entre sí y que convivan en una situación de poder de los unos sobre los 

otros. Joan Scott lo define como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias percibidas entre los sexos, es decir los rasgos biológicos que distinguen a 

hombres y mujeres52. Judith Butler también analiza estas relaciones y plantea. “Evidentemente, 

esto ha sido de gran de importancia, teniendo en cuenta la situación cultural subsistente, en la 

que la vida de las mujeres se representaba inadecuadamente o no se representaba en 

absoluto”53. 

Sonia Montecinos también realiza un alcance respecto de lo que se entiende por 

masculino y femenino o como hombre y mujer. De esta forma señala la distinción entre sexo y 

género basada en los aportes de Stollre y Money, entendiendo al primero como el operador de 

la diferencia ente macho y hembra, y al segundo como la construcción social y cultural de las 

diferencias sexuales54. 

                                                           
50 Ibíd, p.3. 
51 Ibíd, p.4. 
52 Scott, Joan. Género e historia, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2008, México, p.30 
53 Butler, Judith, El género en disputa, Editorial Paidós, 2007, Madrid, p.46. 
54 Montecinos, Sonia, (Compilados). “Mujeres Chilenas, fragmentos de una historia”, Editorial Catalonia, 

Santiago. p.395. 
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Simone de Beauvoir en “El segundo sexo” sacaba a la luz la idea de que, “no se nace 

mujer, se hace”; misma situación podrimos señalar hoy hacia los hombres, en la medida que los 

atributos otorgados varían en cada sociedad y de época55.  

En este mismo sentido Salazar y Pinto aluden a dichos conceptos de masculinidad y 

feminidad “Los “conceptos” suelen aparecer más a retaguardia que en la vanguardia de las 

percepciones sociales flotan en la superficie de los procesos. Como a la deriva. Y se retrasan. 

[…]Tal parece ocurrir hoy respectos a los cambios e intercambios que estarían suscitándose 

entre los roles históricos que, durante siglos, habrían desempeñado los hombres y las mujeres 

de la sociedad chilena dentro de un orden tan tradicional como asimétrico”56. 

La violencia de género es un término que se acuño en el siglo XXI, antes de este período 

insipientemente se trataban como violencia conyugal57, pero sus orígenes se remontan desde 

que se establecen relaciones entre los seres humanos; sin embargo, desde la perspectiva actual 

la violencia de género se define como: “tipo de violencia que un género o sexo ejerce sobre el 

otro, es decir, la acción violenta de un hombre a una mujer o viceversa”58. 

En cuanto a la violencia propiamente tal algunas definiciones que se pueden exponer 

sobre que significa la violencia. “Se considerará violencia como el uso de la fuerza para 

producir un daño, como un acto que tiene la intención de, o se percibe con la intención de herir 

físicamente a otra persona.”59, finalmente es el que ejerce poder y fuerza, en forma física, 

psicológica, etc. sobre otro. Por esta misma razón es que la violencia es estudiada desde diversos 

enfoques disciplinares como la Psicología, Antropología, Sociología, entre otras, pero ha sido 

la historiografía quien ha analizado desde la perspectiva social el concepto de violencia, aunque, 

“no hay una “ciencia” ni una “disciplinara” de la violencia. Como hemos señalado ya, esta 

característica del comportamiento humano tienen tan multipolares manifestaciones que no hay 

una forma operatoria de poder dar cuenta de ellas. Hasta hoy, con una focalización única. No 

                                                           
55 Ibíd. 
56 Salazar G. Pinto J. (compiladores), Historia Contemporánea de Chile. Hombría y Feminidad. Tomo IV, Editorial 

Lom, Santiago 2002. 
57 Fernández, María,  Amor a Palos, Editorial LOM, Santiago, 2011 , p.16 
58 https://www.definicionabc.com/social/violencia-de-genero.php (Consultado el 10/05/2017) 
59 Fernández, María,  Op.Cit., p.6 
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resulta fácil la descripción completa de las manifestaciones violentas, porque no lo es su 

conceptualización unívoca”60. 

Se hace oportuno especificar que la violencia de género para este estudio será analizada 

bajo un criterio fenomenológico que no se regirá bajo un solo punto de vista o bajo la mirada de 

un solo constituyente de la violencia, sino que se le otorgará el sentido de acuerdo a la 

agrupación de casos otorgándole un criterio en particular. Bajo la perspectiva de Johnson (citado 

por Larrauri), se puede afirmar que se tiende a agrupar bajo una misma denominación 

fenómenos diversos. En tanto que el terrorismo patriarcal es ejercido fundamentalmente por 

hombres con la finalidad de controlar a la pareja, la violencia familiar es una violencia que puede 

ser usada por ambas personas y que tiene la finalidad de responder a un conflicto concreto. 

Dicho autor luego de realizar investigaciones empíricas, da a conocer tres tipos de violencia61: 

“[…] a) violencia realizada para obtener el control de la pareja (terrorismo intimo), b) 

violencia ejercida como respuesta al terrorismo íntimo (resistencia violenta), y c) violencia que 

no forma parte de un contexto general de poder y control, sino que se produce en el 

escalamiento de un conflicto o serie de conflictos (violencia en la pareja situacional)”.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Aróstegui, Julio, 1994. Violencia, sociedad y política: La definición de la violencia. Revista Ayer, Asociación de 

Historia Contemporánea. N°13, p. 21. 
61 Larrauri, Elena, Criminología crítica y violencia de género, Editorial Trotta, 2007, p.44 
62 Ibíd. 
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Estado de la cuestión 

 

Para lograr los objetivos planteados en la investigación, dar respuesta a la pregunta y 

fundamentar la hipótesis del estudio, es necesario trazar un modelo de procedimiento de 

investigación, crear una pauta en base a informaciones y conceptos a desarrollar, además de las 

fuentes que en este caso serán en base a documentación bibliográfica y hemerográfica. La 

literatura utilizada trata de abordar un espectro que proporcione los criterios útiles, que sirvan 

como soporte teórico y epistemológico a la temática a analizar. 

Para desarrollar el análisis de las revistas en un contexto cultural se utilizarán obras tales 

como: Razón y pasión en la prensa popular chilena, (2016), de Guillermo Sunkel, un texto que 

presenta un estudio sobre la prensa popular. Se analiza desde una perspectiva histórica las 

relaciones entre cultura popular, cultura de masas y cultura política, lo que logrará dar sustento 

a nuestra hipótesis de estudio, ya que Sunkel cuestiona a la prensa popular al darle una mirada 

más comercializable que considera la manipulación, explotación del crimen y el sexo, y lo 

relaciona con las condiciones de existencia del pueblo.  

A fin de analizar  las revistas Ercilla y Vea, como fuentes primarias, se utilizarán las 

descripciones históricas de dichas revistas planteadas en la obra de Cecilia Huidobro y Paula 

Escobar, Una historia de las revistas chilenas, (2012), donde nos presenta el para qué sirven las 

revistas y cuáles fueron aquellas que tuvieron mayor realce desde el siglo XIX hasta hoy desde 

un enfoque descriptivo y gráfico, pero al ser un análisis descriptivo el que realizan las autoras 

es necesario corroborar datos mucho más analíticos respecto a la repercusión de las revistas en 

Chile y más en específico profundizar en el análisis del quehacer periodístico desde la 

perspectiva de las masas populares, que es justamente el objetivo de la obra de Eduardo Santa 

Cruz, Análisis histórico del periodismo en Chile, (1988), donde logra indagar en cómo y porqué 

se ha llegado a la situación actual del sistema de prensa, buscando los núcleos de la evolución 

histórica. 

Para logar conceptualizar los enfoques historiográficos abordados en esta investigación 

es necesario basarse en la obra de Peter Burke, Formas de hacer historia, (1993), el que 

entregará el sustento historiográfico a la investigación, donde  Burke junto a un grupo de 

historiadores analizan una amplia gama de áreas interdisciplinarias de la investigación histórica, 
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recogiendo aspectos esenciales acordes para este estudio como son, la historia desde abajo, 

microhistoria, historia de las mujeres, historia de los acontecimientos, historia de las imágenes, 

en definitiva aspectos de la historia social y cultural, para ello del mismo autor se analizaran 

obras cómo, Historia y teoría social, además de ¿Qué es la historia cultural?.  

Sin embargo, además de bridarle un sustento historiográfico desde el enfoque socio-

cultural, también se analizarán aspectos dentro del campo de las representaciones y para ello, 

Roger Chartier en su obra El mundo como representación: Historia cultural entre práctica y 

representación, (1992), donde al igual que en la obra de Burke se mencionan los cambios por 

los que ha pasado el estudio de la historia, además de poner en discusión la historia social y 

cultural donde logra establecer la significancias de las representaciones e identidades dentro de 

la historia cultural. Este proceso y avance que ha presentado la historiografía, que lo logran 

evidenciar los autores expuestos, es también Serge Moscovici desde el área de la psicología que 

se involucra en aspectos de la “cultura de masas”, pero que se entrelaza con el campo de la 

historiografía en su obra, La era de las Multitudes, un tratado histórico de la Psicología de las 

masas (2013), donde mediante un análisis tanto cultural como psicológico ayuda a explicar uno 

de los aspectos fundamentales en la investigación, que es la conformación de la sociedad de 

masas. 

Para dar sustento al marco teórico se analizarán obras que tratan los temas fundamentales 

de este estudio como es la sexualidad, criminología y la violencia de género, para ello se 

recurrirá a la obra  de Joan Scott, Genero e Historia, (2008), donde la autora hace un análisis 

crítico de la historia de las mujeres y la desigualdad entre sexos, explorando aspectos desde el 

concepto de género y sus implicaciones en el estudio de la historia, dicha obra además se 

complementará con los estudios realizados por Judith Butler, específicamente en la obra, El 

género en disputa, (2007), donde la autora, da a conocer una crítica a la idea esencialista de las 

identidades de género es una obra interdisciplinaria que analiza aspectos desde la filosofía, la 

antropología, la teoría literaria y el psicoanálisis, abordando las tentativas desde la visión de 

diversos autores, tales como Jacques Lacan, Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-

Strauss, Michel Foucault. Este último autor será en constructor del análisis respecto a la 

sexualidad abordada en este estudio, específicamente en su obra, Historia de las sexualidad1: 

La voluntad del saber, (2006), donde en base a estudios antropológicos y sociológicos, analiza 

el cuerpo como producto social y cultural realizando indagaciones sobre las prácticas sociales 
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de regulación y dominación de los cuerpos, que han conducido, señala, a un desequilibrio 

notable en la percepción de control sobre nuestro cuerpo  y sobre la sexualidad. 

En el desarrollo de la criminología se revisaran obras tales como la de Wael Hikar, 

Criminología psicoanalítica conductual y del desarrollo, (2005), en esta obra se acerca al lector 

a los campos de lo criminológico bajo la mirada de variados autores, por lo que es una gran 

contribución dado la apertura que entrega hacia la disciplina aportando sobre diversas teorías y 

ciencias sobre la naturaleza humana, entrelazando además con el psicoanálisis y una postura 

conductual.  

Para lograr complementar desde un punto de vista del sujeto criminal, será la obra de 

Edith Aristizabal Diazgranados y José Amar Amar Psicología forense, estudio de la mente 

criminal, (2012), la que tributará en proveer explicaciones al por qué un sujeto toma la vía de la 

transgresión de la norma para cometer un acto delictivo, de esta manera se logrará reflexionar 

respecto al sujeto criminal y su conducta y al igual que la obra de Hikar se desarrollan las 

conductas criminales desde el discurso analítico del psicoanálisis sobre los actos criminales. 

Además de los textos mencionados en el acápite anterior se analizará el crimen desde la 

perspectiva que nos entrega, Doris Cooper en la obra, Criminología y delincuencia femenina en 

Chile, (2002), donde la autora aborda las principales teorías criminológicas clásicas y actuales 

sobre la delincuencia femenina, específicamente en el contexto urbano donde a partir de 

investigaciones científicas demuestra la realidad de la delincuencia femenina en Chile, sus 

características, tipología y sus principales causas. Siguiendo la línea anterior la obra de Elena 

Larrauri, Criminología crítica y violencia de género, (2007), nos entrega una visión crítica del 

feminismo “oficial”, indicando que esta choca con algunas consideraciones de sentido común. 

Pretende contribuir a un entendimiento del problema de la violencia género, desde la 

criminología y las prácticas legales que sustentan los delitos al vulnerar, desde su perspectiva, 

el principio de igualdad. 

Para contextualizar Chile en el siglo XX se analizarán las obras de Gabriel Salazar y 

Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile IV: Hombría y feminidad, (2002), en esta se 

analiza la construcción de identidad tanto de hombres como mujeres desde la niñez a la vejez o 

como lo denominan los autores la construcción cultural de actores emergentes. Entendiendo que 

el análisis historiográfico requiere discusión y que esto es necesario para comprender los 
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procesos actuales es que se considerará además el texto, Chile en el siglo XX, (1990), Compilado 

de varios autores chilenos que presenta una visión desde el significado de los hechos y procesos 

que compone la historia del siglo XX, por medio de la reflexión crítica. Obras que nos entregarán 

un sustento histórico para contextualizar el período que comprende la investigación. 

A fin de considerar un marco teórico para el análisis de los datos obtenidos en el estudio, 

el que considera tanto textos narrativos como iconográficos presente en las revistas, es necesario 

realizarlo desde el enfoque que propone en su obra Gilbert Durant, Lo imaginado,(2000), 

señalando que el progreso de las ciencias ha permitido la promoción de técnicas correspondiente 

al análisis de la imagen, tanto para reproducirla como para manipularla, además de la forma de 

transmisión de estas, por lo que denomina su estudio “ciencia de lo imaginario”. Para sustentar 

al autor anterior en cuanto al análisis de la imagen también se considerará a Boris Kusoy, con 

su obra, Fotografía e historia, donde mediante teorías y una metodología histórica entrega 

paramentos para el estudio y comprensión de las fotografías como fuentes en las interpretaciones 

históricas. Ambas obras serán el sustento metodológico y crítico para el análisis de las imágenes 

vinculándolas a un contexto histórico cultural que es lo que pretende el estudio. 

Además de los textos expuestos en el acápite anterior se utilizará el texto de Robert 

Barthes, “Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces”, (1986) para lograr realizar un análisis 

más profundo respecto al proceso de significación, nivel donde se encontrarían según lo explica 

Barthes los simbolismos, provenientes del análisis semiótico. Se menciona en la obra los niveles 

de sentido expresado en las imágenes, refiriéndose a la significación como “lo obvio” por el 

hecho de ser intencionado y de estar dedicado a la búsqueda del destinatario, de quien lee el 

mensaje y a la significancia como lo “obtuso”, por su suplementariedad y su relación con el 

ángulo obtuso, al abrir el campo del sentido de una forma infinita. 
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Estructura del estudio  

 

 El presente estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos, que contemplan los 

aspectos principales que se pretendió analizar. El primer capítulo busca caracterizar el Chile del 

siglo XX, con sus respectivas fluctuaciones demográficas, sociales y políticas desde un punto 

de vista de lo femenino, lo masculino y desde la diversidad sexual. Además se realizó una 

revisión histórica tanto de la revista Ercilla como de la revista Vea, permitiendo analizar los 

discursos de ambas revistas y contemplar los cambios tanto de las editoriales, como de los 

acontecimientos de nuestro país. 

El segundo capítulo analiza la representación de la mujer en los discursos de ambas 

revistas, apoyándose para esto en las descripciones realizadas en los casos sobre violencia sexual 

hacia la mujer, en crímenes cometidos contra estas y en casos donde la mujer se convierte en 

victimaria. 

El tercer capítulo se centra en el análisis de los discursos gráficos y narrativos de las 

revistas, sobre casos de crímenes ocurridos hacia hombres. También se analizan los 

fusilamientos llevados a cabo en nuestro país, específicamente los ocurridos durante la época 

que abarca el estudio, como una forma de graficar la violencia desde diversos puntos de vista. 

El cuarto capítulo analiza la representación de la diversidad sexual por medio de los 

discursos gráficos y narrativos sobre los crímenes expuestos en ambas revistas y en especial 

sobre los crímenes sexuales ocurridos durante la época del estudio, relacionados con las 

minorías sexuales, enfatizando los cambios provocados en los discursos de las revistas. 

De esta forma los cuatro capítulos revisan ciertos aspectos teóricos, históricos, y 

analíticos que permitan explicar cómo los discursos gráficos y narrativos de las revistas logran 

construir una representación social sobre la violencia de género.  
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CAPíTULO I 

 

CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO EN CHILE 

Y LA INDUSTRIA EDITORIAL 
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1.1.- Contexto socio-cultural del ayer (Siglo XX). 

Durante el siglo XX, la población chilena experimentó grandes cambios entre ellos, 

políticos y económicos, a su vez demográficamente la población crece en la urbe y se distancia 

de la vida rural. “El proceso de urbanización se caracterizó por un crecimiento rápido de la 

población de la ciudad de Santiago y un aumento veloz del número de centros urbanos. Este 

aumento fue especialmente importante en la región cercana a la capital y en el Norte 

Grande.”63 La población urbana aumentó del 38 por ciento, en 1907, al 48 por ciento en 1930. 

Los cambios que estaba experimentado el país, no se produjeron bruscamente, fue un 

proceso lento, de múltiples transformaciones que dieron origen a grandes movimientos de 

masas.  La promoción a la presidencia de Arturo Alessandri Palma en 1920 generó un cambio 

con respecto del período anterior, dado que fue éste, ante las presiones de los sectores 

minoritarios, quien buscó políticas de legitimización gubernamental. Su discurso de 

democratización de la política orientó su gestión hacia un populismo radical, que se proponía 

en última instancia, absorber a todas aquellas masas trabajadoras, por lo que el contexto 

sociopolítico de los primeros años del siglo XX toma lugar en un ambiente de violencia y 

agitación. 

“Desde 1920 se habló en Chile un lenguaje nuevo e introdujo un nuevo estilo en la 

política nacional. Fue nuevo, porque los términos justicia social, leyes sociales, democracia 

social, tolerancia religiosa, ejecutivo director y eficiente, estabilidad ministerial, parlamento 

sin desbordes, tranquilidad internacional, moneda sana y fija, y masas incorporadas al 

ejercicio efectivo de la verdadera ciudadanía, jamás se pronunciaron hasta entonces en ese año 

memorable de 1920. Esos términos se oyeron y se cumplieron en toda la extensión del concepto 

y de su real y verdadera sustancia. Fueron impuestos en una de las campañas de opinión más 

ardientes que en Chile se hayan realizado”.64 

El Gobierno de Arturo Alessandri fue interrumpido en septiembre de 1924 y en su lugar 

se impuso un régimen militar el que no tuvo largo aliento, ya que Alessandri retomaría 

nuevamente sus funciones en marzo de 1925 prolongando su gobierno hasta 1927. 

                                                           
63 Hurtado Ruiz Tagle, Carlos, Concentración de Población y Derecho económico, El caso chileno, Instituto de 

Económica, Universidad de Chile, Santiago, 1966, p. 79. 
64 Feliu Cruz, Guillermo, Alessandri Personaje de la historia 1868-1950, Editorial Nacimiento, Santiago, 1968, 

p.8. 
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 “Alessandri regreso triunfalmente y se dedicó a preparar la reforma constitucional que 

demandaba la nación para poner término al régimen parlamentario y la ineficacia política que 

desde 1891 afectaba al país. 

Una Comisión Consultiva, integrada por personajes representativos de todos los 

partidos y de diversas instituciones, elaboro un proyecto de reforma a la Constitución que fue 

ratificado por un plebiscito.  

La Constitución de 1925 robusteció el poder del Ejecutivo y lo independizo de las 

influencias del Congreso”65.     

                                                                                        

El panorama para Chile en cuanto a temas políticos y económicos no era menos 

auspicioso. El inicio del período denominado, “La cuestión social” trajo consigo graves 

problemas sociales que afectaban principalmente a la clase subalterna, pero lo peor estaba aún 

por llegar. En Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de New York el 29 de octubre de 

1929, se origina, “La Gran Depresión” o la “Crisis del 29”, crisis que se irradia rápidamente a 

nivel mundial con efectos devastadores, donde la inestabilidad y la pobreza se propaga 

rápidamente, Chile no se mantuvo al margen de dicha crisis, y se dejó sentir con todas sus 

fuerzas entre 1930 y 1932, la misma liga de las Naciones (World Economic Survey) estimó que 

nuestra nación fue la más devastada, ya que las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron. 

Carlos Ibañez de Campo quien había asumido la presidencia desde 1927 debió enfrentar el 

aumento de las protestas, quien se vio obligado a renunciar e irse al exilio en 1931, la crisis 

económica no tardo en trastocar nuevamente a los más desposeídos. La revista Zig Zag lo 

graficaba de la siguiente manera en sus páginas emitidas en 1932: 

“El sueño de los que tienen hambre es el peor de todos los sueños. Ese sueño en que hay 

una voz superior a toda otra que grita desesperadamente adentro del pecho, pidiendo lo que al 

cuerpo le es indispensable. Los hombres dormidos en las calles y los parques, las mujeres 

abandonadas y los niños harapientos, tiene ese sueño doloroso y aguzo como un puñal acerado. 

Sueño cargado de espejismos y de fiebres de cansancio y fatigas, de rotas ilusiones de nuestra 

patria”66.  

                                                           
65 Villalobos, Sergio, Chile y su historia, Editorial Universitaria, Santiago, Chile,  2003, p. 356. 
66 “El sueño de la miseria y el hambre”, en Revista Zig-Zag, Vol.59 N° 1402, 1932. 
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Producto de los sucesos descritos, es que la desestabilización en la estructura social y 

económica, agudizo aún más los conflictos existentes, es así como el historiador Gonzalo Vial 

describe dicho momento: 

"El hecho histórico más importante en nuestro cambio de siglo fue la "cuestión social". 

Las clases trabajadoras (...) se vieron sometidas a una presión aplastante. Confluyeron sobre ellas 

innúmeros problemas (...) que le fueron haciendo insoportable la existencia. Ni la clase dirigente, 

ni el régimen político supieron hallar solución para estos sufrimientos”67. 

Luego de una inestabilidad política nuevamente asume la presidencia en 1932 Arturo 

Alessandri Palma el que se mantiene en su gobierno, esta vez hasta 1938, durante este segundo 

gobierno se distancia de sus pretensiones progresistas de su primer gobierno y se acerca a la 

derecha política, donde asume desde el autoritarismo, combatiendo a la izquierda, nacionalistas 

y nacistas, implementado medidas económicas de corte liberal, ad portas de finalizar su mandato  

se vio envuelto en un clima de enfrentamiento político, lo que se incrementa con los hechos 

ocurridos de 5 de septiembre de 1938, donde son asesinados un grupo de cincuenta y nueve 

estudiantes asociados al Movimiento Nacional Socialista de Chile, en las dependencias del 

Seguro Obrero. 

Desde la década de 1930 a 1960, que es el período en el cual toma lugar el presente 

estudio en cuanto a la situación política del país, los historiadores S. Collier y W. Sater lo 

describen de la siguiente manera: 

 “En las décadas entre 1932 y 1964, Chile amplió su tradición democrática, 

acompañada por la expansión de este derecho político y por la vigorosa competencia de los 

partidos, con la izquierda marxista ya como un actor establecido. Tras catorce años de 

predomino del Partido Radical (1938-1952), se produjo la elección del antiguo dictador Ibañez 

y en 1958 la llegada de un gobierno de derecha encabezado por Jorge Alessandri. Desde la 

década de 1930, el Estado fue tomando cada vez con más vigor las riendas de la economía, en 

la medida en que el crecimiento basado en las exportaciones era reemplazado por un desarrollo 

“dirigido hacia el interior”, aunque la exportación de cobre siguió siendo un factor vital para 

la economía. El impulso de la industrialización arrojo algunos resultados impresionantes en 

                                                           
67 Vial, Gonzalo, Historia de Chile (1891-1973). La sociedad chilena en el cambio de siglo, Vol. I, Editorial 

Santillana del Pacífico, Santiago, Chile,  1983, p. 476. 
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sus comienzos. La innovadora entidad estatal de desarrollo. La CORFO, espoleo dicho avance 

industrial. El progreso urbano, sin embargo, no iba acompañado del progreso en el campo, 

dominado por las haciendas. En la década de 1950, el crecimiento económico había disminuido 

y aumentaba la presión por una reforma “estructural”68. 

 

1.2.1- Construcción social de lo femenino en Chile durante el siglo XX. 

Posterior a 1930 se genera un vuelco tanto en la oligarquía y la insipiente clase media, 

producto de la influencia proveniente del exterior. La vida hogareña, con claros atisbos 

patriarcales69, se interrumpió ante una vida más expuesta y proclive a los lugares públicos. La 

mujer comienza remisamente a incorporarse a esta vida pública, alejándose de la vida privada 

que la relegaba a las labores domésticas y al cuidado de los hijos. Es precisamente en el siglo 

XX, cuando comienza a establecerse laboralmente, políticamente y se le brindan derechos, que 

antes se le habían negado: 

“En verdad el concepto de una moral excesivamente monjil y tradicionalista la mantuvo 

confinada en el dominio hogareño y exagero los atributos que le correspondían como mujer y 

como madre. Pero ya desde Europa soplaban en continuas oleadas los conceptos de liberación 

y de independencia y la mujer nueva, nacida del hervor de la tragedia europea (Primera Guerra 

Mundial), exaltaba en el teatro y en el cine, iba a encontrar aquí los equivalentes más curiosos. 

Una gran dama chilena escribió no hace mucho lo siguiente: “Hace veinte años nadie 

pensaba siquiera en que la hija de un hogar acomodado se viera obligada a ganarse la vida”. 

Justamente, la tradición la había educado solo para el matrimonio.  

Toda su vida era en ocasiones, un permanente y mudo sacrificio. La estructura social la 

obligaba a sacrificarse por su hombre, de ordinario egoísta, sensual y pérfido. Mientras ella 

                                                           
68 Collier, Simon y William, Sater, Historia de Chile, 1808-1994, Editorial Cambridge University Press, 1998, 

p.209. 
69Para una definición de patriarcado en esta investigación se considerará lo expresado por Rita Segato en su texto: 

“El patriarcado es entendido, así como perteneciendo al estrato simbólico y, en lenguaje psicoanalítico, como la 

estructura inconsciente que conduce los afectos y distribuye valores entre los personajes del escenario social. La 

posición del patriarca es, por lo tanto, una posición en el campo simbólico, que se traspone en significantes 

variables en el curso de las interacciones sociales. Por esta razón, el patriarcado es al mismo tiempo norma y 

proyecto de autorreproducción…” Segato, Rita, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género 

entre antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Buenos Aires, Editorial Prometeo 3010, Universidad 

Nacional de Quilmes, 2003, p.64. 
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aguadaba recluida en el hogar, con sus hijos pequeños, el hombre llevaba una existencia libre, 

caprichosa y contradictoria. (Domingo Melfi, Sin Brujula, 1932)”70 

El relato de Melfi, expuesto en el texto de Villalobos, expresa la cotidianidad de la mujer, 

pero una mujer situada en una clase acomodada, cercanas a idiomas extranjeros aprendidos en 

los viajes a Europa, eran instruidas y con posibilidades de asumir roles públicos. Al alero de 

estas mujeres surgen nuevos movimientos tales como el Círculo de lectura71, el Club de 

señoras72, entre otros,  con un claro predominio al feminismo aristocrático; sin embargo, su afán 

no era incitar a una sublevación femenina, sino desarrollar potencialidades más cercanas al área 

artística. Dentro de este grupo de mujeres es donde nacen revistas, La familia (Zig-Zag 1910), 

La Revista azul (1914), Silueta (1917), La Tribuna ilustrada (1917), donde compartían temas 

femeninos. 

Fueron precisamente estas mujeres pertenecientes a la aristocracia quienes dieron el 

puntapié inicial en la propugnación de  la atribución de derechos hacia ellas, pero también vasta 

contribución social tuvieron el resto de las mujeres pertenecientes a los demás sectores sociales 

de nuestro país, así en el otro extremo de la vereda se encuentra una mujer que, si bien, no se 

convirtió en una luchadora ferviente por los derechos femeninos, sí mantuvo un liderazgo 

constante, no en las esferas públicas, sino más bien en un “espacio comunitario”, del que 

también se vio alejada durante el período de la industrialización dada la oferta tanto a mujeres 

y niños por el trabajo asalariado, donde se vio envuelta nuevamente en un espacio dominante. 

Con la mirada puesta en los acontecimientos que estaban ocurriendo en  Europa, donde 

la mujer estaba comenzando a ser visibilizada, la chilena también quiso deslizarse tras ese 

biombo donde había estado guardándose y protegiendo su mayor tesoro, su virginidad y hasta 

                                                           
70 Citado por, Villalobos, Sergio, Chile y su Historia, Editorial Universitaria, Santiago, 2003, p.346. 
71 “En abril de 1915, la educadora Amanda Labarca Hubertson publicó en la revista femenina ilustrada Familia 

un artículo referente a las actividades de los clubes o círculos de lectura de los “países adelantados”. Las 

repercusiones de este texto serían de largo alcance, En la sección titulada “la hora de los libros”. 

Vicuña Urrutia, Manuel, La belle époque chilena, Alta sociedad y mujeres de élite, Editorial Catalonia, Santiago, 

2010, p.110. 
72 “[…] el Club de Señoras nació a la vida en una linda tarde otoñal de 1916, en que celebró su primera reunión 

con un directorio que desafiaba varonilmente todas las tempestades provocadas por las ingenuas emulaciones 

femeninas”. Ese directorio se compuso por: Luisa Lynch de Gormaz, Délia Matte de Izquierdo, Bernarda Bravo de 

Larraín, Adelaida Cood de Guerrero, Inés Echeverría de Larraín, Fresia Manterola de Serrano, Flora Yáñez de 

Echeverría, Raquel Délano de Sierra, Adela Rodríguez de Rivadeneyra, Elena Edwards de López-Pérez y Manuela 

Herbos España de Vicuña. 

Ovalle, Francisco Javier, Mis pensamientos sobre el club de Señoras de Santiago de Chile, Escuela Tip. “La 

Gratitud Nacional”, Santiago, 1918, p. 14. 
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su gestualidad, esto es producto de un clara educación fundada en los preceptos religiosos, 

persiguiendo valores morales y espirituales, fundados en el “marianismo”73. Por siglos la 

relación hombre-mujer se había dado en una dicotomía, donde el patriarcado había instalado su 

hegemonía.  

En cuanto a las mujeres pertenecientes a los sectores bajos de la población o como las 

denomina Salazar, “mujeres del bajo Pueblo”, las que lograron transformarse en compañeras de 

sus parejas específicamente en las labores que se ejercían en los sectores rurales, donde codo a 

codo labraran la tierra y comercializaban sus productos, lograban tener en parte autonomía de 

sus cuerpos y de su trabajo, anterior al siglo XX, las mujeres lograron complementar el trabajo 

agropecuario. “De hecho, las mujeres campesinas formaron un potente artesanado rural, cuya 

producción abasteció normalmente no solo el mercado popular, sino también buena parte del 

mercado patricio”74. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que estas mujeres, fruto de su trabajo en pareja 

hayan logrado una liberación profunda, más bien la liberación para ellas estuvo dada por la 

adquisición de bienes a fin de establecerse. Cabe mencionar que estas mujeres, en la vida pública 

no fueron mayormente visibilizadas, sino más bien como lo relatan los historiadores Salazar y 

Pinto, “Las mujeres del bajo pueblo avanzaron por la historia flotando, ni en la cresta del 

desarrollo económico, cultural y social de los periodos colonia y poscolonial –como las 

matronas oligarcas- sino en las borras del bajo fondo y en la resaca de retaguardia”75. 

La transición de la vida rural a la ciudad, trajo consigo nuevas dificultades, tanto para 

hombres como para las mujeres, más que esta hegemonía patriarcal que imponía la sociedad, en 

esos momentos, la prioridad era sobrellevar los cambios y dada las precariedades con las que se 

encontraron cara a cara, se vieron una vez más, en la necesidad de enfrentarse a la miseria y 

buscar mecanismos para resistirla. Iniciado el siglo XX económicamente Chile se encontraba 

sufriendo de una gran inflación lo que se tradujo, entre otras cosas en el aumento de productos, 

tales como la carne, el pan y los arriendos. Esto fue un golpe duro para la mujer del bajo pueblo, 

                                                           
73 “María se vincula al origen de la humanidad, del pueblo, Más concretamente, en el caso que analizamos, ella 

es la madre de los chilenos, esto es, origen del sentido de la nacionalidad. En otras palabras, si ser chileno tiene 

algún sentido de identidad especial, esto es obra, según la conciencia popular, de María”. Morande Pedro, 

Algunas Reflexiones sobre Conciencia en la Religiosidad Popular, Celam 29, 1977, p. 175 
74 Salazar Gabriel, Pinto Julio, Op. Cit. Págs.138-139. 
75 Ibíd. p. 137. 
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la que tenía familia y se había albergado en los conventillos76, fue en este espacio donde se 

reunieron y organizaron incitando a los hombres para salir a la calle en masa a protestar por la 

situación. 

“Fueron ellas las que iniciaron las protestas de 1905, que terminaron en masacre. 

Fueron ellas las que –con apoyo de las organizaciones obreras- indujeron la formación de 

“ligas de arrendatarios”, que, asociadas a mutuales y filarmónicas, protagonizaron 

gigantescas huelgas en el decenio 1914-25. Fueron ellas las que, con su presencia- y la de sus 

hijos- hicieron de esas huelgas movilizaciones populares completas, de “familias proletarias”, 

que han sido únicas en su género”77. 

Estas mujeres que debieron emigrar del campo, ya que no tuvieron un lugar 

predominante en la estructura hacendal que se mantuvo durante el siglo XIX, usaron diversas  

estrategias utilizando su condición de mujeres solas al cuidado de sus hijos, con el fin de obtener 

un terreno que les proveyera de un techo donde sobrevivir, esto lo consiguieron gracias a esta 

misma mentalidad patriarcal, que utilizaron a su favor, ya que las autoridades considerando esta 

vulnerabilidad de su condición de mujer, le otorgaron un espacio donde asentarse en las 

periferias de las ciudades, donde construyeron este entorno de acuerdo a sus experiencias 

propinadas del mundo rural. 

Es en estos espacios donde la mujeres construyeron sus ranchos, cultivaron sus 

alimentos, desarrollaron actividades artesanales que les permitió una estabilidad mínima, 

además desarrollaron ampliamente la sociabilidad popular, mediante la diversión que otorgaban 

en las chinganas78, de alguna forma lograron su autonomía  construyendo su propia identidad 

                                                           
76 “Es ya un hecho reconocido que, especialmente después de 1860, se desarrolla un intenso proceso de aglomeración 

de esta masa popular en torno y dentro de las grandes ciudades. Al decir de Salazar, no menos del 70% de las casas 

chilenas eran las construcciones provisionales que el peonaje levantaba donde podía, produciendo el desdibujamiento 

de los planos urbanos y la pérdida de control sobre la evolución de las ciudades. La elite oligárquica contribuiría a 

incrementar el proceso, dado el beneficio económico considerable que obtenía del arriendo de sitios, primero, y más 

tarde, de la construcción de "cuartos redondos" y "conventillos”. Sigue diciendo Salazar que del cruce entre las 

políticas de urbanización y el interés económico, surgió la figura del "conventillo", forma habitacional fundamental 

para el estudio y conocimiento de la sociabilidad, cultura e identidad populares en el cambio de siglo y experiencia 

común a otras ciudades latinoamericanas. Hacia 1900, el 40% de la población de Santiago vivía en conventillos”. 

Ossandon Carlos, y Santa Cruz Eduardo, Entre las alas y el plomo. La gestación de la prensa moderna en Chile, LOM 

ediciones, Santiago, 2001, p. 38. 
77 Salazar, Gabriel, (1992), “La mujer del “bajo pueblo” en Chile: bosquejo histórico,” Proposiciones N°21, Sur 

profesionales consultores, Santiago,  p.110. 
78 El historiador Gabriel Salazar concibe las chinganas como un espacio en el cual se gestaron identidades 

populares. Originadas por mujeres solas y abandonadas que se arranchaban en algún recodo del camino y subsistían 

por medio de la venta de comida y alojamiento, ofreciendo baile y música a los "rotos" que pasaban o a la marinería 
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ocupando un espacio social, que se vio truncado, ya que los arranchamientos fueron 

eliminados79, por lo que el espacio físico que habitaban estas mujeres tuvo que ser modificado 

y es aquí donde se trasladan a habitar espacios que correspondían a una ciudad “moderna”, lo 

que incremento aún  más su precaria  situación social, ya que sus nuevos hogares los formaron 

en los conventillos. 

El traslado de las familias y las mujeres a los conventillos prontamente trajo consigo 

nuevas asperezas, producto de la forma de habitabilidad producida en estos lugares, donde el 

hacinamiento y la violencia fueron factores preponderantes en las relaciones sociales. “En un 

espacio material y social que no permite relaciones sociales que mantengan las normas 

tradicionales del mundo peonal urbano, el reacomodo a las nuevas formas de relaciones 

sociales de género se resuelve a través de la violencia, que pasa a ser un elemento más en la 

cotidianidad en un mundo donde existen códigos socio-culturales claros. No existe la familia 

popular-obrera que aparece en los discursos de las elites, ni tampoco el mundo peonal 

autónomo y autogestionado. Lo que existe es un reducción de espacios y el surgimiento de una 

marginalidad social, que comienza a transformarse en un “verdadero problema social” para 

las elites que no pueden obviar los efectos sociales y principalmente sanitarios del deterioro de 

la calidad vida del mundo popular. Y en esta reducción de espacios la perdida de los anclajes 

sociales e identitarios se expresa en múltiples manifestaciones de violencia”80,  dicha violencia 

se hizo cada vez más evidente y las formas de reproducirla también, El historiador Salazar se 

refiere a esta violencia graficada en, “La crónica roja de la segunda mitad del siglo esta nutrida 

de infinitos casos de violencia popular, no solo en asaltos y saqueos, sino también en la vida 

familiar-incluso parricidios, uxoricidios e infanticidios perpetrados por el hombre y/o la mujer- 

y contra sí mismos”81. 

Los problemas que estaba enfrentando nuestro país rápidamente tuvieron oídos fuera de 

nuestras fronteras y en 1913 llega a Chile una mujer que con discursos llenos de libre 

pensamiento,  logró traspasar a todos los estratos sociales, esta mujer era Belén de Sárraga, una 

                                                           
extranjera que transitaba por el puerto. Se trataba de un poderoso foco de reunión e intercambio de identidades y 

un punto de atracción para vagabundos y toda clase de personajes característicos del mundo popular. Salazar, 

Gabriel,  Op. Cit. p.111. 
79 Brito Peña Alejandra, Mujeres del mundo popular urbano. La búsqueda de un espacio, Montecino Sonia, Op. 

Cit. Pág.120. 
80 Ibíd. pág. 121. 
81 Salazar Gabriel, Pinto Julio, Op. Cit. Pág.51. 
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española que criticaba directamente al clérigo y capitalismo, su misión no era arremeter contra 

el patriarcado directamente, si no hacer ver que la emancipación debía ser trasversal no solo de 

la mujer, también debía ser del hombre y de toda la clase trabajadora. Belén dictó varias 

conferencias dando a conocer su pensamiento y traspasarlo a la población chilena, donde insistió 

que la liberación de la mujer iba por la comunión con el hombre y no estar contra él, 

“reencontrase con él en otro plano de relaciones”, en una de sus conferencias planteó lo 

siguiente: 

“Si la mujer ama los rezos, habladle de vosotros, señores, habladle de lo hermoso, de 

lo humano. Decidle que cuando un hombre, en medio del mundo, lucha por la vida; cuando ese 

hombre se siente derrotado; cuando está sin fuerzas para volver a luchar, y encuentra a su lado 

una mujer que no llora con él, sino que sabe sonreír, que sabe ser fuerte…entonces el corazón 

del hombre se alienta nuevamente para volver a emprender la lucha, ¡y es entonces, señores, 

cuando la mujer ha rezado!...¡He ahí el hermoso triunfo de la mujer; he ahí un hombre 

regenerado por el amor de una mujer! Y este fenómeno, que se desarrolla en el hombre bajo la 

influencia de una mujer, lo podemos observar no solo en el estado determinado del individuo, 

lo observamos también en los pueblos…El hombre castiga, la mujer llora; el hombre impone, 

la mujer suplica; pero cuando la mujer que llora es madre y esposa la que ruega, la debilidad 

de la mujer ha vencido: el hombre más autoritario se abate. Esa influencia es absolutamente 

imposible de cambiarla, y hay que aceptarla, buena o mala…¡hagamos compañeras del 

hombre, no solamente esposas, compañeras en un sentido intelectual y moral!...Cuando la 

mujer sea la madre consciente y la inteligente compañera…entonces el mundo marchará 

sereno…Sera la mujer que levantara y engrandecerá las naciones”82. 

Lo que proponía Belén era un despertar del aletargamiento que se encontraba no solo las 

mujeres, sino también los hombres, que también estaban viendo transgredidos sus derechos 

fundamentales bajo la tierra y el polvo de las minas en donde Emilio Recabaren estaba alentando 

este despertar y en donde se necesitaba la fuerza de estos hombres que con picota extraían las 

riquezas de otros; sino también las de sus compañeras, por lo que las propuestas de Belén 

cobraban sentido, ya que ella proponía era una, “construcción social y cultural-desde abajo tan 

                                                           
82 Segunda Conferencia de Santiago: “La mujer como entidad social”, en C. Rivera et al. Eds: Nueve conferencias 

dadas en Santiago por Belén de Sárraga, Santiago, 1913, pags. 23 y 28. 
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bien como desde dentro- de una nueva ciudadanía , afín de construir  una nueva sociedad y un 

nuevo estado”83. 

Como parte de la propaganda electoral de Arturo Alessandri en 1920, se encontraba un 

programa reformistas para la mujer, por lo que en la agenda política sí estaba inserto un nuevo 

discurso feminista, lo que durante esta época se materializó en la creación de dos partidos 

políticos femeninos, el Partido Femenino Progresista Nacional, fundado por Sofía de Ferrari 

Rojas en 1921, en el que se propuso, por medio de su periódico, Evolución, que las mujeres 

ampliaran sus derechos y lograran la igualdad social a fin de obtener el voto político. El otro 

partido surgido en 1922 fue, el Partido Cívico Femenino, quien también mediante el periódico, 

Acción Femenina, recogía los diversos intereses de las mujeres entre los que se encontraba, no 

solo el derecho al sufragio, también proponían la igualdad de remuneración, establecimiento de 

una sola moral para ambos sexos, salas cunas, educación sexual, la libre administración del 

patrimonio administrativo, mejoras en la salud tanto de la madre como del hijo, entre otras84. 

Con el Partido Cívico Femenino el sufragio femenino se instala en la agenda pública, lo 

que se materializa años más tarde en 1934, donde se ejerció en primera instancia como ensayo 

pedagógico en las elecciones municipales y más tarde en 1952, en las elecciones presidenciales. 

Con lo anterior no se pone fin a las demandas universales que planteaban las mujeres, son estas 

mismas demandas las que generan conflictos hasta en las mismas pioneras de la lucha 

sufragistas, en donde Amanda Labarca propone la integración femenina a partidos masculinos. 

Por lo que vemos la ciudadanía política aparece en forma más representativa luego de la segunda 

década del siglo XX, la que solo se vuelve importante desde una lucha de géneros, no como una 

consecuencia del otorgamiento de los derechos civiles y de ninguna forma como una 

culminación de la posición de la mujer, dado que a pesar del voto, siguen existiendo otras formas 

de subordinación, discusión que se mantiene hasta nuestros días85.                  

                                                                                            

 

                                                           
83 Salazar Gabriel, Pinto Julio, Op. Cit. Págs.171 y 172. 
84 Stuven, Ana María, La mujer ayer y hoy: un recorrido de incorporación social y política, Instituto de Historia, 

Centro de Políticas Públicas UC, Santiago, Año 8, N°61, julio 2013, p. 6. 
85 Ibíd. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



43 
 

1.2.2.- Construcción social de lo masculino en Chile durante el siglo XX. 

Tanto la cultura como la historia son claves para comprender la manera en que se han 

compatibilizado hombres y mujeres para vivir en comunión en este mundo, pero existen 

particularidades entre ambos, que hacen necesario realizar un análisis respecto de cómo se han 

construido socialmente tanto hombres como mujeres. 

La sociedad chilena ha logrado constituirse como tal, experimentando diversos cambios, 

tanto en lo social, histórico y cultural. La forma en que hombre y mujer han interactuado en ella, 

ha sido en base a relaciones constituida bajo la dominación en el alero de la vida en común. 

En el terreno de la dominación es el hombre quien ha construido un modelo basado en 

la agresividad, ya que constantemente debe estar en competencia y no sólo con los otros o contra 

sí mismo, sino debe competir por poder o por el recurso económico.  

En los inicios de la historia, el hombre competía por la adquisición de alimentos o de 

mujeres, pero conforme las sociedades fueron desarrollándose estas funcionaron en base a la 

obtención de bienes materiales, el hombre dejo de competir por subsistir en el terreno natural, 

para subsistir en el terreno material, otorgándole un valor monetario a los bienes básicos que 

cubrían necesidades primarias, generando vínculos con los “otros” de manera agresiva, por lo 

que los atributos masculinos debían estar acorde a una masculinidad dominante. 

Los hombres se caracterizan por ser personas activas, fuertes, racionales, deben ser los 

proveedores en la familia y se desenvuelven en actividades relacionadas con la vida pública. 

Sobrellevar tales características no es fácil, transformándose en presiones que generarían 

frustraciones e incomodidades al momento de no cumplir con dichos requisitos, reprimiendo 

sus afectos, sobre todo con sus parejas e hijos, negando sensibilidades y reprimiendo 

sentimientos, en algunos dichos populares se puede apreciar lo anterior, al momento de decir, 

“los hombres no lloran”, por lo tanto, no sienten. 

El hombre logra su  validez máxima en la sociedad al obtener un  puesto laboral,  ya que 

continuando con creencias populares, “el trabajo dignifica”, hace a los varones responsables, 

capaces y dignos para pertenecer a la sociedad como hombres que se encuentran en la plenitud 

de su adultez. 
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Sonia Montecino indica que la “masculinidad es un constructo”86 y que debe ser 

analizada conforme se van estableciendo las culturas, ya que estas construyen determinados 

perfiles de hombres, en este mismo sentido, señala, “nuestra historia genera varias 

masculinidades emergidas de los procesos de mestizaje, de la colonización y de la vida 

republicana”87.  

Llegado el siglo XX los constructos patriarcales son los que imperan, estos no solo se 

impusieron por medio de procesos sociales a psicológicos en el ámbito de la construcción de la 

familia, de la relación con sus pares o su interrelación en las instituciones a las cuales pertenece, 

conformando su identidad y desenvolviéndose socialmente, sino más de bien de forma en que 

las políticas públicas cohesionaron en ellos, promoviendo modelos de paternidad y de familia. 

Durante el siglo XX, la familia nuclear parental es la que tiene mayor primacía, por sobre 

otros tipos de familias (extensa, homoparental o monoparental). Los datos censales revelan lo 

siguiente:  

“el Censo de 1952 encontró que de 1.000 habitantes de 15 años y más. 399 eran solteros, 

476 casados, 1 de estado conyugal anulado, 12 separados legalmente o de hecho, 34 

convivientes y 74 viudos, siendo 4 las uniones ignoradas.  

Con relación al censo de 1940 disminuyeron las proporciones de solteros, viudos y 

matrimonios anulados, y aumento en cambio la de casados. De 1000 habitantes de 15 años y 

más, había en 1940: 452 solteros, 466 casados, 2 anulados y 80 viudos, sin que hubieran sido 

considerados los separados ni los convivientes”88. 

El modelo masculino que se fue transmitiendo y logró transformarse en un símbolo de 

hombría y este sería reconocido por la figura de, Don Juan89 que se fue vinculando en 

representaciones de un hombre aventurero, galán y a la vez agresivo configurándose en la figura 

fálica en plenitud. 

                                                           
86 Montecino, Sonia- Acuña, María Elena, Compiladoras, Diálogos sobre el Género masculino en Chile. Artículo 

de Sonia Montecino, De lachos a machos tristes: la ambivalencia de la masculinidad en Chile, Universidad de 

Chile, Bravo y Allende Editores, Santiago, Chile, 1996, p. 19. 
87 Ibíd. 
88 XII Censo General de Población y Vivienda. Levantado el 24 de abril de 1952. Servicio Nacional de Estadística 

y Censo, República de Chile, p. 134. 
89 Apelativo otorgado al hombre que mantiene relaciones amorosas con varias mujeres a la vez y que proviene de 

la literatura, específicamente de la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, publicada en España en 1844.  
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Analizar las relaciones de género bajo este precepto se constituiría como una dimensión 

basal para poder comprender las conductas violentas, que muchas veces proviene desde “el 

amor” que en palabras de Montecino se traduciría en, “que el amor es que estruja a hombres y 

mujeres desesperados, que la dialéctica amor/odio opera y que bien puede ser una buena clave 

para estudiar los fenómenos de violencia que atraviesan las relaciones de género en muchas 

épocas históricas”90. 

Es en el entorno hacendal donde comienzan a modelarse conductas relacionadas con la 

dominación, el paternalismo y la servidumbre, donde la hombría juega un rol importante al tener 

que demostrar constantemente, ya sea patrón o peón, su gallardía, virilidad, fuerza y destrezas 

en la dominación del caballo, donde la apropiación del cuerpo de las mujeres se constituía como 

señal del máximo poderío, generalmente dicha apropiación la ejercía el hacendado, hacia las 

mujeres inquilinas. 

“Al interior de las haciendas, un conjunto de factores contribuyeron a establecer 

patrones familiares y dominios laborales diferenciados para hombres y mujeres, lo que incidió 

en las prácticas y representaciones sociales femeninas y masculinas: los hombres en las tareas 

y faenas ganaderas y agrícolas, las mujeres en las economías campesinas del inquilinaje y a 

cargo de la familia; mientras que, en la franja sin acceso a tierras (voluntarios, peones y 

jornaleros), los hombres desempeñaron tareas en la agricultura y las mujeres realizaron 

algunas faenas como ayuda para la procuración del salario masculino “al día” y a cardo de la 

casa”91. 

Este tipo de régimen se mantuvo hasta llegada la reforma agraria donde se forjaron “…a 

lo menos tres modelos masculinos: el “patronal” al cual adscribe la capa superior del sistema 

de inquilinaje, el “subordinado” en el que se inscribe la mayoría de los habitantes de la 

hacienda y el “libre”, en el cual se inscribe el peonaje, es decir, quienes no están adscritos a 

la hacienda en forma estable, estrato que se incrementa hasta constituir la mayoría en vísperas 

de la reforma agraria”92. 

                                                           
90 Montecino, Sonia, Op. Cit. p. 26 
91 Olavarría, José- Parrini, Rodrigo, Compiladores, Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia, Artículo de 

Ximena Valdés, Masculinidades en el mundo rural: realidades que cambian, LOM ediciones, Santiago, Chile, 

2000, p. 32. 
92 Olavarría, José-Parrini, Rodrigo, Op. Cit. p. 33. 
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Las bases sociales que se desarrollaron en este período tuvieron una larga data, donde la 

vida rural se configuró como un sistema de vida que perduró y se propagó tanto a personajes 

como a estructuras laborales que sentaron las bases de la identidad nacional, en la figura del 

“huaso”93 y la cultura ganadera. Una vez que comienza la migración de lo rural a lo urbano, 

también se trasladan símbolos y representaciones de lo que es ser “chileno”. 

Como se ha mencionado la masculinidad tradicional tiene su génesis en la sociedad rural 

y presenta, según Ximena Valdés, tres elementos constitutivos: 

“1.- Un principio de construcción de la masculinidad vinculada con el manejo del 

caballo.  

2.-Un principio de identificación de lo masculino con lo nacional, con el ser chileno, a 

través de la figura del huaso, que corresponde al grupo “montado” de la sociedad rural. 

3.-Un principio de integración social entre hacendados e inquilinos, en el cual la imagen 

de la vida de la hacienda y la figura del huaso se encarnan como síntesis social en que se 

desdibujan los capitales sociales, culturales y materiales entre patrones, inquilinos y 

campesinos para producir un sentido de lo nacional y lo masculino”94. 

Dichos principio no solo se podrían ubicar dentro de la vida desarrollada en el mundo 

rural, sino que estos también fueron trasladados a la vida en la ciudad, “…son principios que, 

como parte de la construcción de la masculinidad rural, son también parte de las formas de 

representación de lo chileno”. 

Las visiones que se podría esgrimir respecto a la configuración de la masculinidad en 

nuestro país conviviría con símbolos del pasado, pero que son parte también en nuestra 

actualidad y de la construcción actual de dicha masculinidad. 

La construcción histórica del género en Chile durante el siglo XX, comenzó a activarse 

paulatinamente, más que en los siglos anteriores. Tanto la hombría Oligárquica como la hombría 

popular durante el siglo XIX, se vinculaba más a un “pacto productivo con una mujer y a los 

                                                           
93 Figura clásico de la tradición chilena, habitante del campo, mestizo de sangre española e indígena, que es diestro 

en las tareas rurales y en montar a caballo. 
94 Olavarría, José-Parrini, Rodrigo, Op. Cit. p. 41. 
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hijos de ambos”95; sin embargo, fue en Estado y el ejército los actores hegemónicos que 

contribuyeron a la disolución de un proyecto familiar. “A la hombría popular no le quedo otro 

camino, después de 1890, que cultivar la rebeldía juntando la rabia de los camaradas, de la 

mujer y los niños en un solo gran paquete insolente, para luchar, desde el mismo (miserable) 

hogar o la misma (abusiva) fábrica, por la realización local (no lejana) de la utopía. Hacia 

1900, la hombría popular tomó el rumbo de la asociación corporativa y la lucha de clases; o 

sea: la politización. Era, acaso, una nueva utopía. Pero, si lo era, no era un sueño individual, 

sino uno compartido con los demás camaradas, con la presencia crecientemente pública de la 

mujer e incluso de los niños”96. 

Este cambio al sistema de vida, tanto de hombres como de mujeres y a sus proclives 

proyectos familiares son los que iniciado el siglo XX, se vieron menos polarizados, pero no en 

pro de un cambio sustancial camino hacia la igualdad, esta vez fueron otros los actores 

intervinientes los que afectaron para seguir replicando una actitud que potenciaba las diferencias 

de género, producto de un imaginario, ya existente sobre dichas diferencias y que se potenciaba 

con discursos extrapolados desde la ilustración.  

Es en el siglo XX, cuando la mentalidad de las personas, comienza a dar sus primero 

giros respecto a esta asignación de roles de género, tal como lo relata Salazar y Pinto. “Y en este 

cuadro, como que la “hombría” chilensis hubiera perdido, si no toda, al menos una fracción 

considerable de la drástica “estratificación interna” (entre caballeros y rotos) que tan patente 

había sido en el siglo anterior. Perdida que resulto paralela a la potenciación cívica de las 

mujeres chilenas en general”.97  

 

 

 

 

 

                                                           
95 Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile IV, Hombría y feminidad, Editorial LOM, 

Santiago, 2002, p.52. 
96 Ibíd. 
97 Salazar Gabriel, Pinto Julio, Op. Cit. Pág. 53. 
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1.2.3.- Construcción social de la diversidad sexual en Chile durante el siglo XX 

Al referirnos a la homosexualidad, inmediatamente este solo término genera rechazo e 

incomodidad y aún más si se trata de  homosexualidad  masculina. Generalmente se tiende a 

aislar e invisibilizar a los homosexuales, aunque  en la actualidad, luego de múltiples 

movimientos públicos y sociales, creados, producto de casos extremos de homofobia con 

consecuencias mortales, es que hoy se cuenta con leyes que regulan cualquier manifestación de 

esta índole98.  

La homosexualidad  relativa al hombre, contiene, si bien no una extensa literatura un 

conocimiento mayor, situación contraria ocurre al indagar en antecedentes ligados a la 

homosexualidad femenina. Recién a finales del siglo XX en Chile comienzan a aparecer 

incipientemente discursos relacionados con el movimiento lésbico, dichos movimientos, 

también fueron formados, resistiendo a una extrema violencia que se ejercía hacia la mujer 

homosexual. Estos movimientos se organizaron con los nombres de “Ayuquelen”99 y de las 

intervenciones del colectivo, “Las yeguas del apocalipsis”100. Estos movimientos tuvieron sus 

inicios, como se indicó anteriormente, en las últimas décadas del siglo XX, por lo que durante 

el período donde se sitúa esta investigación, el lesbianismo se encontraba completamente 

invisibilizado. 

En los  inicios del siglo XX, la figura del homosexual se exhibía con un discurso 

machista y homofóbico y en los medios de comunicación se caricaturizaba constantemente las 

manifestaciones homosexuales, con estereotipos que no hacían más que ridiculizar conductas 

habitualmente denominadas “afeminadas” o “maricas”, que se asociaban a la feminidad, 

rechazadas categóricamente al momento de generar una construcción de masculinidad, 

amenazando estas con la pérdida de su propia identidad. 

                                                           
98 La ley 20.609 o también denominada en forma no oficial como, “Ley Zamudio”, tiene por objetivo instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación 

arbitraria, tal como ocurrió con Daniel Zamudio, el que fue asesinado por tener una condición homosexual. 
99 Colectivo Lésbico Feminista que se fundó producto del asesinato lebofóbico a la activista lésbica Mónica Briones 

en el año 1984, asesinato que quedo impune. 

Olavarría, José, Márquez, Arturo, Compiladores, 4to Encuentro de estudios de masculinidad/es. Varones: Entre lo 

público y la impunidad. Artículo de Núñez, Héctor, La Representación de lo Gay en la sociedad homofóbica. 

Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2004, p. 71. 
100 Colectivo de Arte que irrumpe a mediados de los ´80, integrado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. 

Olavarría, José, Márquez, Arturo, Compiladores, Op. Cit. 
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La categoría de homosexual, proviene de la ciencia médica del siglo XIX, antes de dicha 

denominación, cualquier acto donde existiese coito entre hombres se le denomina “sodomía”, 

este término tiene relación con el relato bíblico, específicamente en el Génesis capítulo 19, sobre 

las conductas de los habitantes de Sodoma, hacia sus huéspedes de Lot y se explica la razón por 

la cual Dios destruyó la ciudad provocando una lluvia de azufre y fuego como forma de castigo. 

“En todo caso, debe notarse que en otros escritos del Antiguo Testamento se presenta 

muchas veces a Sodoma como un modelo de decadencia moral y de un castigo divino, pero que 

en ninguna parte se explica su pecado como un mal paso sexual. Una interpretación sexual, y 

posteriormente una interpretación homosexual, de la decadencia de Sodoma surge sólo en el 

primer siglo antes de Cristo dentro del judaísmo. […] Pese a que el relato de Sodoma no se 

refiere directa ni claramente a la homosexualidad, la primera inequívoca explicación 

homosexual de la decadencia de Sodoma es dada por el filósofo y teólogo judío Philo de 

Alejandría (13 a. C.- 45/50d. C.)”101 

Pasaron varios siglos antes de que la denominación de sodomía fuese modificada y 

transitara hacia el término homosexualidad, este término,  fue utilizado por primera vez en el 

año 1869, donde aparece en un escrito del literato húngaro-alemán Karl María Benkert. Es 

adoptado por el surgimiento del estudio científico sobre sexualidad en un artículo del médico 

alemán C. Westphal, que fue denominado “Die conträre Sexualempfindung” (El sentido sexual 

contrario).102 

Desde el período mencionado anteriormente hasta 1983, la homosexualidad fue 

considerada como una enfermedad, desde este año en el “Manual Diagnóstico de los Trastornos 

Mentales, DSM III” de la American Psychiatric Association, es eliminada como enfermedad y 

es considerada como alteración egodistónica103, cuando una persona no está de acuerdo con su 

orientación sexual y no reconoce su homosexualidad. En la actualidad la psiquiatría no cataloga 

a la homosexualidad ni al lesbianismo como trastornos.104  

                                                           
101 Olavarría, José- Parrini, Rodrigo, Compiladores, Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia, Artículo de 

Jan Hopman, La sodomía en la historia de la Moral Eclesial, LOM ediciones, Santiago, Chile, 2000, p. 114. 
102 Olavarría, José- Parrini, Rodrigo, Compiladores, Op. Cit. p.120. 
103 Homosexualidad egodistónica: Es la homosexualidad en la cual la atracción por las personas del mismo sexo da 

origen a malestar, es vivida como extraña al “yo” 
104 Ibíd. 
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Michel Foucault, señala directamente al Psiquiatra alemán Carl Whestplhal, como 

precursor del origen del “homosexual moderno”,  el que es descrito en su texto, “Sensaciones 

sexuales contrarias”, escrito en 1870. Este artículo es pionero en indagar en las características 

homosexuales permitiendo abrir un espectro  en cuanto a orientaciones sexuales en la piscología, 

psiquiatría y medicina y de esta manera ver estas conductas como actitudes que debían ser 

corregidas o castigadas. Frente a esto Foucault sugiere: 

“La sodomía- la de los antiguos derecho civil y canónico- era un tipo de acto prohibido; 

el autor no era más que su sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un 

personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; asimismo 

una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás una misteriosa fisiología […] El 

sodomita era un relapso, el homosexual es ahora  una especie”105. 

En la actualidad los conceptos que utiliza la psiquiatría para referirse a la condición 

homosexual es: diversidad sexual, minorías sexuales o la sigla LGBTI106, esta nomenclatura 

tuvo un giro con el fin de distanciarse de los sesgos patológicos con los que se clasificaba las 

orientaciones sexuales cuando estas no fuesen heterosexuales. 

Como hemos visto la concepción de homosexualidad se movilizó desde la religión que 

la establecía como “pecado”,  hacia la ciencia, que la catalogó como una patología mental,  por 

lo que se puede señalar que durante el siglo XX, es donde la homosexualidad cambia su visión 

en un sentido académico, no así popular, ya que es durante este período donde fue 

profundamente invisibilizada y denigrada por la sociedad chilena, ya que fue una época donde 

los roles de género estaban claramente marcados, donde la heterosexualidad es lo aceptado y 

cualquier otra forma que estuviese fuera de la norma se transformó en objeto de burla y 

hostigamiento. 

 

 

 

                                                           
105 Foucault, Michel, Historia de la Sexualidad. Vol. 1, La voluntad del saber. Ediciones Siglo XXI, Madrid, 

España, 2007, p. 56. 
106 La sigla hace mención a personas “Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales”. 
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1.3- Medios de comunicación escritos en Chile en el siglo XX 
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lograr construir un perfil, que se instalé en un espacio cultural y discursivo, por consiguiente 

dicha construcción se encontrará en constante cambio, de acuerdo a los límites que va 

proponiendo una época determinada, pero a la vez dicha transformación va logrando una 

influencia sobre los receptores. 

 “De este modo, toda estrategia periodística es un conjunto de objetivos y definiciones 

políticas, periodísticas y empresariales que, combinadas entre sí, le dan un perfil propio al medio. 

Se trata de definiciones y acciones prácticas que ubican a un diario o revista, dentro del contexto 

socio-cultural nacional, le dan una identidad y una función en el escenario de las comunicaciones 

y una situación dentro del mercado de la información”107. 

 De esta forma profundizando en el análisis de Santa Cruz, se puede extraer que en toda 

estrategia periodística es posible diferenciar tres dimensiones en su desarrollo: “Una ideológico-

cultural, otra específicamente relacionada con la producción periodística, sus técnicas, géneros y 

estilos y una tercera, que dice relación con el financiamiento y la sustentación económica del 

medio”108.   

 El mismo autor agrega que siempre una de estas estrategias va a subordinar, en algún grado, 

a las otras y que en el momento de tomar decisiones para la supervivencia del medio, estas se toman 

en base a la práctica y la producción, más que en la de la reflexión o discusión teórica, académica 

o ideológica. 

 “Asimismo, a partir del supuesto que le reconoce como campo de acción preferente la 

conformación de opinión pública, muchas veces se limita éste o en términos espacio-temporales 

(coyunturas específicas, un determinado gobierno, etc.) o en ámbitos reducidos, ligados 

generalmente al de la política, entendida ésta solamente como ejercicio o aspiración hacia el 

poder estatal”109. 

 Las estrategias comunicacionales, se tornan relevantes desde el punto de vista socio cultural 

ya que influye directamente en la, “formación de identidades, intercambios y producción 

simbólica, etc. Más aún, la transmisión de información propia de toda estrategia, es tanto 

                                                           
107 Santa Cruz, Eduardo, La prensa chilena en siglo XIX: Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, Editorial 

Universitaria, Santiago, 2010, p. 77. 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
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transmisión de conocimientos como y sobre todo, de formas y maneras de conocer e 

interpretar”110. 

La protección industrial va a permitir, según palabras de Santa Cruz, el desarrollo de la 

industria informativa en lo nacional. La incipiente empresa periodística de principios del siglo 

XX, se logró consolidar plenamente y dar origen a un sistema que se sustenta en el modelo 

liberal del mercado informativo. Comienzan a desarrollarse cadenas de diarios y/o revistas, 

pertenecientes a grandes empresas. Junto al conglomerado que tenía a la cabeza, El Mercurio, 

donde el desarrollo económico e ideológico se expandió por toda la sociedad periodística del 

país111. 

La industria editorial, en sus inicios se desarrolló en Chile bajo la influencia de la 

inmigración europea en los centros urbanos. Fue en Valparaíso donde comenzó su desarrollo, 

siendo esta ciudad un punto de contacto con el exterior. Es en esta ciudad donde en 1859 se 

fundó la imprenta y Litografía Universo, que publicó  Chilian Times en 1876 y Sucesos, en 

1902112. Sin embargo, en Santiago en 1905 con el surgimiento de la editorial Zig Zag es donde 

surge definitivamente el florecimiento de la industria editorial en nuestro país. 

La Editorial Zig Zag, fundada a partir de la revista que llevara el mismo nombre y que 

además fuera propietaria de revistas, tales como: Infantiles, El peneca, Okey; humorísticas, Don 

Fausto, Pobre Diablo; de cine y espectáculos, Ecran; Femeninas, Margarita, Eva, Rosita, 

Confidencias; deportivas,  Estadio; de actualidad Ercilla, Vea,  etc113. 

El desarrollo que se produce en la prensa se ve reflejado en el aumento de la masa de 

lectores, fenómeno que se ve favorecido por los progresos de la tasa de escolaridad como 

preocupación de parte del Estado por este tema114. De la misma manera se produce un desarrollo 

                                                           
110 Ibíd. 
111 Santa Cruz, Eduardo, Análisis histórico del periodismo en Chile, Editorial Nuestra América, Santiago, Chile, 

1998, p.69. 
112 Osandon, Carlos y Santa Cruz, Eduardo, El estallido de la forma: Chile en los albores de la “cultura de masas”, 

Editoral LOM, Santiago, 2005,p.56. 
113 Ibíd. 
114 “En este período de la sociedad chilena se fueron instalando una serie de cambios modernizadores como el 

acelerado proceso de urbanización, un mayor alfabetismo y la escolarización de la población, así como cambios 

de orden demográfico. Así, por ejemplo, destaca que hasta el año 1930 la población urbana en la sociedad chilena 

no superaba a la rural. Sin embargo, ya en 1952 la población que vivía en ciudades superaba el 60% y en 1970 

ya alcanzaría el 75%. Otro aspecto de interés lo constituye el crecimiento progresivo del alfabetismo y la 

escolarización. El mayor alfabetismo masculino que hasta la década de 1940 superaba significativamente al de 

las mujeres, a partir de los años siguientes se anulará dicha diferencia. En términos de los avances de este proceso, 

en 1907 el alfabetismo alcanzaba a un 40%, se eleva a un 50% en 1920; al 75% en 1952 y alcanza un 90% en 
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tecnológico incorporándose sistemas de impresión de mayor velocidad y nuevas posibilidades 

técnicas para mejorar la maquetación y gráfica. Además de lo anterior el avance de la 

infraestructura vial del país y la modernización de las redes telefónicas, ayudaron en la extensión 

progresiva del alcance de diarios y revistas, logrando abarcar la totalidad del territorio nacional. 

Todos los factores mencionados, además de otros, en los tiempos de la formación de la 

industria editorial, crearon las condiciones óptimas para que esta misma industria de la prensa 

nacional, no solo se modernizara, sino que además logrará estar al nivel en que ocurrían los 

cambios económicos en el país y sobrellevar la contratendencia fomentada por la influencia de 

la industria cultural extranjera, produciéndose una transnacionalización del sistema. Lo anterior 

se vio reflejado en la desaparición por parte de las publicaciones de las revistan infantiles de 

ZigZag, reemplazándose por revistas de Disney y otras transnacionales115. 

En Chile, la prensa escrita tuvo sus inicios a comienzos del siglo XIX. La llegada de la 

imprenta produjo un impacto profundo en la forma de difundir las ideas y es en toda 

Latinoamérica donde se inicia este proceso, tiempo antes de que surja en Chile como es el caso 

de México en 1731, Cuba 1763, Perú 1796, y Argentina 1801116. El primer periódico nacido en 

Chile se publicó el 12 de febrero de 1812 a cargo del fray Camilo Henríquez y contó con el 

patrocinio y los recursos del incipiente gobierno de la época, este periódico se denominó, La 

Aurora de Chile, que fue ministerial y político. Posteriores a esta publicación aparecieron otros 

periódicos. 

 Durante el período revolucionario de 1891 en Chile, ya existían importantes periódicos 

los que reproducían las informaciones de esta difícil época, diarios como: La Época, La Patria 

partidaria de los revolucionarios y La Nación, fiel al presidente José M. Balmaceda. Pese a que 

hacia 1860 no había en el país más que dos diarios estables (El Ferrocarril, de Santiago, y El 

Mercurio de Valparaíso), treinta años más tarde había no menos de 20 en las distintas ciudades 

                                                           
1970. En orden a los años de escolarización, en 1930 este ascendía a 3,3 años de escolarización promedio de la 

población mayor de 15 años, alcanzando a 4,5 años en 1960”. 

Gutiérrez E., Osorio P., Modernización y transformaciones de las familias como procesos del condicionamiento 

social de dos generaciones, Última década, V. 16, n.29, Santiago dic. 2008. 
115 Santa Cruz, Eduardo, Op. Cit., p. 69. 
116 Chile y Latinoamérica en el siglo XX/Los periódicos chilenos en las primeras décadas del siglo XX.  

. Es.wikibooks.org. (2018). Chile y Latinoamérica en el siglo XX/Los periódicos chilenos en las primeras décadas 

del siglo XX - Wikilibros. [online] Extraído de:  

https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Chile_y_Latinoam%C3%A9rica_en_el_siglo_XX/Los_peri%C3%B3

dicos_chilenos_en_las_primeras_d%C3%A9cadas_del_siglo_XX&oldid=331492. [accedido el 9 Nov. 2018]. 
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de la república. Sólo en la capital se publicaban siete, y otro medio centenar aparecía en las 

provincias. Con la Guerra del Pacífico surgieron en los centros más populosos los 

“suplementeros”, muchachos que pregonaban las hojas impresas diarias. Entre la elite, el diario 

se transformó desde entonces un elemento trascendental.  

Triunfante la revolución de 1891, y con un Chile más pacífico, se produjo un cambio en 

la prensa chilena en la que día a día ganaba terreno la información en detrimento de los 

comentarios y las polémicas doctrinarias. En 1892 la jerarquía eclesiástica, propietaria de El 

Chileno, vendió el diario a un grupo de jóvenes católicos. De carácter popular esta publicación 

se ganó el sobrenombre de “diario de las cocineras”, quienes, de regreso del mercado solían 

llevar un ejemplar, entre las verduras. Alcanzó gran difusión, con una tirada de 70.000 

ejemplares los días festivos y no menos de 40.000 durante la semana117. Otro diario importante 

de fin de siglo fue La Ley, un calificado defensor de los postulados del partido capitalista, 

fundado en 1894, por Juan Agustín Palazuelos. El siglo XX dio nacimiento en Chile a un 

periodismo y a una prensa de proporciones que hasta entonces había sido ignorada, la que 

mantenía un carácter preponderadamente informativo.  

Los diarios comenzaron a ampliar sus servicios creando un sin número de secciones 

caracterizadas por la objetividad de la información. No hubo partido, ni tendencia política ni 

religiosa, ni actividad científica o cultural, ni organización gremial de cierta importancia, que 

no contara con su órgano propio de publicidad, multiplicando hasta lo increíble el número de 

las publicaciones de carácter diario o periódico en todo el país.  

Las revistas también alcanzaron su máximo esplendor y desarrollo. Antes de la 

fundación de Zig Zag (1905) ya existían importantes revistas literarias tales como: La Revista 

de Chile, La Lectura, La Revista de Artes y Letras, La Revista Ilustrada y la Revista del Norte. 

A comienzos del siglo se remontan, Pluma y Lápiz y El Mercurio de Santiago (1900), y el Diario 

Ilustrado y el vespertino Las Últimas Noticias (1902). Esta publicación se llamaba en sus 

inicios, Las Últimas Noticias de El Mercurio. En 1917 apareció el diario La Nación y en 1922, 

el vespertino Los Tiempos. El Mercurio de Santiago y Las Últimas Noticias fueron fundados 
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por Agustín Edwards MacClure, marcando un hito fundamental en el periodismo del país e 

iniciando una etapa de franca prosperidad118. 

Además de Santiago y Valparaíso también en regiones surgieron proyectos de gran 

relevancia, en Punta Arenas nació la revista, La Polar (1905), en Iquique, Páginas Intelectuales 

y Caras y Caretas, en 1904, Antofagasta público, La Revista Ilustrada, Concepción en 1914 

propagó, Siluetas y en 1913 Valdivia divulgo, Austral. También se desarrollaron otros proyectos 

interés como las revistas, La silueta y Artes y Letras, ambas en 1917. 

“El hecho de que en 1917 existieron poco más de 400 publicaciones en el país y en 1923 

alrededor de 725, es un dato que comprueba el buen pie en que se encontraba el mercado 

editorial, situación que también obedeció a la exclusión de Chile en la Primera Guerra 

Mundial”119. 

La aparición del diario, El Mercurio desde el día de su nacimiento, el primero de Junio 

de 1900, fue un modelo de organización. Las innovaciones técnicas introducidas por Agustín 

Edwards, que dieron al público la impresión de que por primera vez leía un diario que rompía 

viejos moldes, fueron unos de los secretos de su éxito. Equipado con máquinas modernas, 

enriquecía sus páginas con secciones de información nacional e internacional, logrando 

posicionarse como el principal diario del país y en el ojo de la esfera pública de opinión. 

Conservador en sus métodos, llegando incluso a ser comparado con los grandes diarios 

británicos, tales como The Times de Londres, de indiscutida influencia en la vida política 

inglesa.  

Antes de Las Últimas Noticias fundado el 15 de noviembre de 1902, solo había dos 

diarios vespertinos: La Libertad y La Tarde. El primero, defensor del partido opositor al 

presidente Balmaceda, y el segundo, dedicado especialmente a la publicación de literatura. Las 

Últimas Noticias edificó su propia escuela, ofrecía al público, en la tarde, un diario completo, 

semejante a los de la mañana, con secciones de nacional e internacional. Posteriormente, se 

convertiría en matutino, para dejar supuesto, el 29 de julio de 1931, a La Segunda de las Últimas 

Noticias (La Segunda), vespertino que aún circula en Santiago. 

                                                           
118 Chile y Latinoamérica en el siglo XX/Los periódicos chilenos en las primeras décadas del siglo XX. Op. Cit. 

[accedido el 9 Nov. 2018]. 
119 Alvareaz, Pedro, Historia del diseño gráfico en Chile, Consejo Nacional del Libro y la Lectura, UC, 2003,p. 99. 
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El Diario Ilustrado, fundado el 31 de marzo de 1902 por Ricardo Salas Edwards, 

introdujo en el periodismo el uso del fotograbado en sustitución del sistema del litograbado que 

se usaba hasta entonces. La creación de un diario ilustrado, con fotograbado, que permitió la 

publicación de fotografías por primera vez en el país, fue una idea importada de Inglaterra. El 

Diario Ilustrado fue desde su fundación, el más calificado representante de las ideas políticas 

conservadoras y el más decidido defensor de la religión y el clero. Su primer número constó de 

solo 4 páginas y a finales de 1902 alcanzó una tirada de 2000 ejemplares diarios120, un verdadero 

récord en aquellos años. La Nación, por su parte, marcó una de las épocas más brillantes del 

periodismo chileno en su etapa de diario independiente. Creado por el político y estadista 

Eliodoro Yáñez el 14 de enero de 1917, se colocó rápidamente en los primeros lugares de la 

prensa nacional. Expropiado por el gobierno durante la primera administración del General 

Carlos Ibáñez del Campo, se convirtió en órgano oficial de gobierno. Clausurado a raíz de la 

caída del régimen, en Julio de 1931, reanudó su publicación 6 meses después, conservando su 

carácter oficialista. Posteriormente se fundaron numerosos diarios que alcanzaron una vida más 

o menos larga, y ejercieron gran influencia en la opinión pública.  

Los Tiempos, vespertino fundado el 14 de Septiembre de 1922 por la empresa 

periodística, La Nación, dio auge y jerarquía al periodismo policial, dando una nueva 

orientación a la llamada, “crónica roja”. Este diario dejó de publicarse cuando fue clausurada 

La Nación. Reaparecería después de más de 20 años de silencio, el 16 de febrero de 1953, pero 

desapareció definitivamente el 12 de Junio de 1955. El 2 de noviembre de 1926 Augusto Ovalle 

Castillo fundó el vespertino, El Imparcial, que, a mediados de 1953 pasaría a denominarse El 

Nuevo Imparcial. De tendencia liberal social cristiana, radical independiente, fue en cierta época 

una empresa periodística socializada, con participación directa de sus empleados y obreros. 

El 23 de noviembre de 1931 apareció en Santiago el diario, Crónica, con el objetivo de 

combatir al gobierno de Juan Esteban Montero. Este diario fue de tendencia alessandrista y dejó 

de aparecer el 29 de agosto de 1932. El político Juan Bautista Roseta fundó el 21 de Marzo de 

1932 el diario, La Opinión, en Santiago primero y en Valparaíso después. Ambas publicaciones 

se caracterizaron por su mala presentación tipográfica y por ser los órganos de las clases 

populares, en razón de su tendencia socialista. La Opinión de Santiago dejó de publicarse el 21 

                                                           
120 Santa Cruz, Eduardo, Análisis histórico del periodismo en Chile, Editorial Nuestra América, editorial Nuestra 

América, Chile, 1988. 
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de noviembre de 1951. En 1952 desapareció La Opinión de Valparaíso. El diario, La Hora 

órgano oficial del partido radical en el momento de su desaparición, en mayo de 1951, fue creado 

como órgano independiente el 25 de Junio de 1935. Las Noticias Gráficas, unos de los muy 

escasos diarios de la denominada “prensa amarilla”121, se fundó el 8 de febrero de 1944 y 

desapareció en febrero de 1953. 

En este período las noticias también alcanzaron gran importancia y desarrollo, logrando 

una amplia circulación y prestigio. Para apreciar objetivamente el auge conseguido por las 

revistas se puede mencionar Zig Zag, fundada por Agustín Edwards MacClure en 1905; El 

Pacífico Magazine, de 1912; Sucesos; Corre-Vuela, de enero de 1908; Familia, revista de moda 

y del hogar, fundada en enero de 1909; Selecta, en abril de 1909 (dedicada al tema del arte) y la 

revista Hoy, fundada por Ismael Edwards Matte, que años después de su desaparición 

reaparecería, a comienzos de 1953, tras un juicio sobre la propiedad de la cabecera comercial122. 

En conclusión podemos afirmar que los periódicos y revistas fueron y son de mucha 

importancia para el país, ya que en ellos se informa a la población de los temas más relevantes 

e importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. A principios del siglo XIX cuando 

despuntó la prensa en Chile hasta los inicios del siglo XX, hubo muchos periódicos, ya que casi 

todas las personas de importancia social, sin excepción necesitaban un medio para informar de 

sus actos, algunos de estos periódicos lograron subsistir en el tiempo y otros murieron en el 

intento.  

El siglo XX trajo consigo una nueva prensa de proporciones hasta entonces impensadas, 

su principal característica fue que eran informativos, ampliaron sus servicios y crearon nuevas 

secciones de interés social, ya que es la sociedad su principal usuario. Además, tuvieron gran 

importancia las revistas, que eran otro medio adicional a los periódicos que convirtieron a este 

medio de comunicación el más importante de su época. Además de la incorporación de las 

                                                           
121 La prensa amarillista es aquel tipo de prensa sensacionalista que incluye titulares de catástrofes y gran número 

de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. En los 

países de lengua inglesa, estos noticieros se llaman “tabloides” porque suelen tener un formato menor al usual de 

periódicos serios. El termino se originó durante la “batalla periodística” entre el diario New York Word, de Joseph 

Pulitzer y el New York Journal, de William Randolph Hearst de 1895 a 1998, tomando como referencia el éxito 

del personaje “The Yellow Kid” utilizado en ambos diarios. 

Mosotta, Oscar, Historietas en el mundo moderno, Editorial Barcelona, Madrid, (1982), pp. 21-22. 
122 Huidobro C., Chavarría P., Una historia de las revistas Chilenas, Editorial, Universidad Diego Portales, 

Santiago, 2012. p. 12. 
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revistas, marcando un hito fundamental en el periodismo del país e iniciando una etapa de franca 

prosperidad. 

 

1.3.1.-Editorial Zig Zag y las revistas Ercilla y Vea: 

No se puede negar que ningún objeto se identifica mejor con el siglo XX que las 

revistas.123 Desde la infancia hasta el obituario final, son las revistas las que acompañan al lector, 

ya sea con temas sobre niños, mujeres, familia, deportistas, políticos, estudiantes, entre otras. 

A comienzos del siglo XX producto de los excedentes del salitre se produjo una fuerte 

transformación en los hábitos de vida de los chilenos. Es en esta misma sociedad del siglo XX, 

la que en los sectores más acomodados, primará la  tendencia a romper con la mentalidad de la 

vida en los pueblos y ampliarla a una visión europeizante, algunos más conservadores, 

observaban con recelo esta imitación de las costumbres extranjeras y las ansias de incorporar a 

este Chile más tradicional a un progreso vertiginoso como era el que se vivía en países 

industrializados. De Francia había llegado el romántico afán de renovación de las actividades 

artísticas, culturales y literarias y de Inglaterra el furor por la vida deportiva. 

Los pocos medios escritos existentes que circulaban en la época llegaban a un grupo 

reducido de la población y no respondían integralmente a las inquietudes de esta sociedad nueva, 

extranjerizante y con ansias de conocimiento. En 1905 comienza a circular por todo el país un 

afiche donde tenía plasmado la Palabra Zig Zag. Era el primero de gran tamaño y a todo color 

que se vio en Chile. Y el 19 de febrero del mismo año tanto en Santiago como en el resto de las 

provincias, los suplementeros gritaban a viva voz la venta de la revista Zig Zag. En pocos días 

se agotó, la nueva revista era el símbolo de esa época, se podían seguir los acontecimientos de 

la época acompañados con fotografías.124 

El nombre de Zig Zag surge de la idea de que la revista que lleva el mismo nombre 

necesitaba un nombre que pudiera vocearse con gran rapidez, que denotara agilidad y que 

quedara rápidamente en la mente de quien lo oyera. De esta manera, en una reunión en búsqueda 

de este nombre don Agustín Edwards rubricaba en el aire un movimiento rápido, el cual fue 

                                                           
123 Ibíd. 
124 Empresa Editora ZIG-ZAG, Medio siglo de Zig-Zag, 1905-1955. Número especial, Santiago, Zig-Zag, 1954, p. 

66. 
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hecho notar por uno de los asistentes como el trazo del zigzag de un relámpago. Así es como se 

escogió como nombre Zig Zag por considerarlo original y vibrante125. 

Al momento de publicar la primera Zig Zag las revistas de ese momento eran difundidas 

solamente en el área en el cual se imprimían, de lo que se desprende que sus tirajes no eran muy 

elevados, ante este panorama Zig Zag rompió con todos los estándares conocidos, llego a todo 

el país y su lanzamiento y promoción fue bastante atrevido: para anunciar el primer número se 

imprimieron en Nueva York cien mil carteles. Para efectos publicitarios anexos se contrataron 

gigantes propagandistas y una red de suplementeros distribuyó en las principales ciudades del 

país. 

En Estados Unidos se adquirieron las maquinas más modernas que existían, y un taller 

completo de fotograbado capaz de ejecutar los trabajos delicados en ilustraciones, en negro y a 

todo color. Se firmaron contratos con las más importantes fábricas de papel y de otras materias 

primas y se contrató a un técnico en asuntos de grabado en colores, especialista en el sistema de 

impresión conocido con el nombre de “tricotomía” o grabado en tres tintas, inexistente hasta ese 

momento en Chile, por lo que Zig Zag fue la primera revista impresa a tres colores y en papel 

satinado126. 

La revista norteamericana Time surge en 1923, teniendo un rotundo éxito y definiendo 

durante décadas el género de revistas de actualidad. Con características de interpretativas, 

concisa, gráfica, atractiva y pensada para los lectores urbanos y más específicamente para los 

sectores medios, los que se entendía no tenían tanto tiempo para leer y que buscaban 

explicaciones a los sucesos propios de la actualidad. Fueron estos mismos pilares los que inspiro 

el proyecto de Henry Luce y Bruce Haden, con su revista Time y que fuese inspiración para el 

resto del mundo. 

La primera revista que en Chile recogió el modelo norteamericano fue la revista Hoy, la 

que nace en 1931, con el lema “Semanario para gente Ilustrada” y lo que buscó desde sus 

primeras ediciones era crear opinión pública y generar discusión en el ambiente político, 

manejaba secciones sobre negocio, política, literatura hasta moda y deporte, además de entregar 

                                                           
125 López, Félix, Nuestra Propia Historia, Empresa Editorial ZIGZAG. Medio siglo de Zig-Zag, 1905-1955, 

Santiago, ZigZag, 1954, p. 68. 
126 Neira, Marcela, Zig-Zag Un gigante de papel, Legado grafico de las revistas de la época, Tesis para optar al 

título de diseñador gráfico, Universidad de Chile, Santiago, 2005, p.9. 
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semanalmente las noticias de la actualidad y su respectivo análisis. “La revista Hoy es la 

primera en su género en Sud América y va perfeccionándose de número en número. Intentamos 

que sea, sin falsa modestia, el latido más profundo de esa hora intranquila. Para o que sea 

recibimos con agrado toda sugestión que tienda a perfeccionarla. No queremos que sea una 

obra exclusiva nuestra, sino una expresión de todos los espíritus de buena voluntad. Ninguna 

crítica nos desalienta, por el contrario, nos estimula”.127 

Lamentablemente el futuro de la revista Hoy, no fue muy prospero, como el de su símil 

estadounidense, finalmente, terminó inserta dentro de otra revista que comenzaba a surgir, la 

revista Ercilla, la que se mantuvo hasta el año 2015, aunque presentó diversas facetas a lo largo 

de los años. Fue un semanario que en sus primeras páginas aparecieron en el año 1933 como un 

boletín que anunciaba los nuevos títulos a publicarse por la editorial del mismo nombre, y es en 

1935 donde aumenta su formato, aunque sólo tenía ocho páginas y se entrega de manera 

semanal, incluía notas literarias, arte y música. La revista Ercilla además publicaba noticias 

tanto de sud América como del resto del mundo. 

“Cuando Editorial Ercilla dirigida por Laureano Rodrigo decidió lanzar un boletín 

literario mensual, para promocionar el mundo de las letras, en general, y los libros editados 

por la propia empresa, en particular. En los meses siguientes esta iniciativa se fue 

enriqueciendo con informaciones y crónicas de diversa índole, más allá de la literatura, hasta 

el punto de que en 1935, luego de asumir la dirección el escritor español José María Souvirón, 

ya se ha convertido en un semanario informativo con todas las de la ley, y con muchas noticias 

de la Guerra Civil española a contar de 1936. En 1937, bajo el liderazgo del aprista Manuel 

Seoane, notable periodista, escritor y político peruano, Ercilla comienza a dar relevancia a los 

sucesos de Chile y Latinoamérica”128. 

Como se mencionó en el año 1937 asume como director Manuel Seoane y con él 

aparecen innovaciones en los reportajes y el uso de la gráfica, luego la revista pasó a propiedad 

de editorial Zig Zag, durante la segunda mitad de la década de los 50, debido al cambio de 

administración que se produce en Ercilla, algunos de los editores de la revista fundan 

“Entretelones, definida por Hernán Millas como “una revista con más magazine”. Esta revista 

                                                           
127Huidobro C., Chavarría P, Op. Cit , p.101 
128 Bello, Bernardo,  El discurso visual de la Revista Ercilla sobre el trabajo infantil, Chile 1952-1997, Tesis para 
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buscaba ir tras un periodismo más neutral, ya que los problemas que habían llevado a sus 

editores a alejarse de Ercilla eran, precisamente, el mayor conservadurismo que se impuso con 

la administración de Zig Zag. Pero problemas internos entre los editores llevaron a la extinción 

de esta revista a principios de los años 60”129. 

Como se mencionó con anterioridad, Ercilla comienza como una publicación mensual 

de corte literario, la cual desemboca en un semanario que analiza la actualidad de Chile, 

Latinoamérica y el resto del mundo, y es en este punto donde se encuentra Ercilla en la década 

de los 50. En sus páginas que para este tiempo tenía una extensión de 32 hojas, su tamaño era 

tabloide y con medidas de 36 cm. por 27cm. En esta revista, es posible encontrar artículos 

dedicados a la educación, a la economía, al acontecer político nacional e internacional, a los 

espectáculos, tales como cine, artes plásticas y tarot, al deporte, entre muchos otros temas, junto 

con una sección inicial de noticias breves, anécdotas nacionales.  Es esta la línea que siguió 

hasta sus últimos días, pero con cambios en su línea editorial. 

Al modernizarse la industria editorial, también se profesionaliza el periodismo como 

actividad, lo que se traduce en la formación de, “un marco cultural propio de la actividad 

constituido por una mezcla de códigos, estereotipos, símbolos, roles y rituales, que se expresa 

en una actitud de defensa de la profesión, concebida como verdadero sacerdocio y la 

reivindicación de una noción descontextualizada y abstracta de independencia”130. Dicha 

profesionalización como lo señala Santa Cruz produce una hegemonía burguesa en la prensa 

nacional. 

En 1968 asume como director Emilio Filippi, quien le da a la revista un enfoque de 

periodismo interpretativo, muy cercano como se explicó con anterioridad a la revista Time, la 

cual según lo explica Cecilia García Huidobro y Paula Escobar, en su obra Historia de las 

revistas, era “interpretativa, concisa, gracia, atractiva y pensada para un lector urbano, de 

clase media, sin tanto tiempo para leer y ávido de explicación y contexto acerca de la 

actualidad”131. 

                                                           
129Huidobro C., Chavarría P, Op. Cit , p.105. 
130 Santa Cruz, Eduardo, Análisis histórico del periodismo chileno, Ediciones Nuestra América, Santiago, Chile, 
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Otra de las revistas de actualidad de la época fue revista Vea, también perteneciente a la 

editorial Zig Zag, basaba su contenido en noticias policiales, tenía un tamaño tabloide de 25cm. 

por 35cm.  y sus publicaciones eran en blanco y negro, se transformó en una de las más populares 

y las más leídas en el país y sus periodistas se caracterizaban por practicar un reporterismo de 

la calle, siendo un esfuerzo para ellos, dado el peligro y sacrificio que significaba el reportear 

directamente donde acontecían los hechos noticiosos. Sale a circulación en el año 1939 y si bien 

durante sus primeras ediciones tuvo una orientación política, dándole espacio a extensos 

reportajes internacionales, finalmente, fue seducida por la prensa sensacionalista y dando paso 

a la crónica roja y de espectáculos.  

Al igual que la revista Ercilla, la revista Vea salía a circulación de manera semanal 

comenzado el 19 de abril de 1939, hasta el año 2015. Una de las características más relevantes 

de la revista fue que la prensa hasta ese entonces se concentraba en el centralismo, por lo que la 

revista tomó un carácter más regionalista y no publicaba solo noticias ocurridas en la capital, de 

esta misma manera lo declaró en su página 4 de la primera edición con un recuadro que señalaba 

“Vea conoce las aberraciones del centralismo y lo combatirá con todas las fuerzas de sus 

recursos”132.  

Su primer director fue Jenaro Prieto el que también desempeñaba funciones en el Diario 

el Ilustrado. La revista tenía un valor, en ese entonces, de cuatro pesos y mantenía una amplitud 

de 40 páginas, las que fueron aumentando durante las siguientes ediciones. Una de las secciones 

que generó gran revuelo en la población durante la década del ´50 fue su sección S.O.S donde 

las personas podían enviar cartas para solicitar ayuda social o de diversas áreas. Durante esta 

misma década la revista llegó a tener un tiraje aproximado de 500 mil ejemplares133. 

La revista Vea a pesar de pertenecer a una editorial con una tendencia política de derecha, 

siempre actuó como un medio preocupado para dar visibilidad a todas las posiciones. Mostraba 

en sus ediciones, además de noticias relacionadas con sucesos policiales, fotos sociales, artículos 

que graficaban la vida política de Chile y la complementaba con una tendencia hacia la 

farándula, comentando aspectos de las estrellas de Hollywood, lo que lograba captar la atención 

de los lectores. 

                                                           
132 Ibíd. 
133 Ibíd. 
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Los problemas sociales también fueron incluidos en la línea editorial de la revista, la que 

salía a la ciudadanía los días miércoles y eran los crímenes, asaltos, violencia, lo que llenaba las 

páginas con sus respectivas imágenes que describían y daban mayor realce a la noticia, fue tal 

el revuelo que tuvo este apartado de la revista que la llevo a crear otra sección, que se denominó, 

“La revista policial de la semana”.  

La publicidad también adquiere un singular protagonismo donde página a página se 

observan entre las noticias, anuncios sobre diversos elementos que se mezclan con las imágenes 

presentadas sobre los sucesos noticiosos. La fórmula que aplicó la revista, la que apuntaba a 

llegar a toda la población, sin duda que tuvo resultados con el uso de textos breves y abundantes 

fotografías donde se mostraban, operaciones in situ, fusilamientos y los crímenes más horrendos 

de la semana. 
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CAPíTULO II 

 

Crónicas con tinta roja: 

Representación de la mujer en los 

crímenes expuestos en las revistas 

Ercilla y Vea 
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2.1- La imagen femenina en las revistas Ercilla y Vea 

En la mayoría de las culturas la imagen femenina se asocia a fecundidad, dependencia, 

sensualidad y maternidad; sin embargo, también estas imágenes van cambiando según la 

evolución cultural e influencias derivadas de otras culturas. La representación de lo femenino, 

durante el período que abarca esta investigación, se asocia también a dichos  conceptos, los 

cuales se podrían describir bajo la representación del amor maternal y  sexual. 

Lo anterior puede ser visto desde la perspectiva de los que ideológicamente se le ha 

llamado una sociedad patriarcal en donde se podría establecer una manera de explicar la 

estructura de las relaciones sociales, en donde la mujer supuestamente se somete al sujeto varón. 

Las relaciones sociales han sido estudiadas largamente por diversos autores, algunos de ellos, 

tales como Levi Strauss, Engels, Lacan, Freud, entre otros, quienes analizaron tanto las 

estructuras sociales como el parentesco y la familia, y todos coinciden en establecer estructuras 

sociales donde la figura de la mujer se consideraría en un categoría reproductiva.  

Levi Strauss en sus obras logra configurar los principios estructurales de las sociedades 

basadas en el parentesco, en que se puede apreciar un aparato social, donde frecuentemente se 

emplea a las mujeres como materia prima134. La antropóloga Gayne Rubin,  realiza bajo una 

mirada  crítica desde el feminismo un análisis a las relaciones sociales, señalando que ninguno 

de estos autores efectúo un revisionismo crítico al proceso que describen, según bajo la mirada 

de Rubin no vislumbraron  que a los ojos feministas se puede criticar su obra; sin embargo, 

describe la antropóloga, “…proporcionan los instrumentos conceptuales con que podemos 

constituir descripciones de la parte de la vida social que es la sede de la opresión de las mujeres, 

las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana en los individuos”135, a 

este aspecto de la vida social la autora lo denomina “sistema de sexo/género”136.  

                                                           
134 Levi-Strauss, Claude, Las estructuras elementales del parentesco, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

1969. 
135 Rubin, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, Revista Nueva 

Antropología, noviembre, 1986, Vol. VIII, número 030, Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito 

Federal, México, p. 97 
136 “Rubin enuncia la conocida “matriz sexo/género”, como una matriz heterosexual del pensamiento universal. 

Con todo, a pesar de su universalidad, en primer lugar ella separa la dimensión bilógica del “sexo” orgánico, 

anatómico, de la dimensión “simbólica”, en que los términos toman su valor del lugar que ocupan en una 

estructura de relaciones en la cual, generalmente, mas no siempre, los significantes anatómicos representan las 

posiciones, que sin embargo no pueden ser consideradas fijas o adheridas a ellos. En segundo lugar, también 

separa el plano biológico de la dimensión cultural, agregada, del “genero”, dada por los contenidos relativos a 

cada tradición”. Segato, Rita, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



66 
 

También en el marxismo, la mujer es concebida dentro de la esfera de la producción y 

así como lo plantea Engels la figura de esta es trascendental para la propagación de la especie. 

“De acuerdo con la concepción materialista, el factor determinante en la historia es, en 

última instancia, la producción y reproducción de la vida inmediata. Esto, a su vez , es de 

carácter dual: por un lado, la producción de los medios de existencia, de alimento, vestido y 

abrigo y las herramientas necesarias para esa producción; por el otro, la producción de los 

seres humanos mismos, la propagación de la especie”.137 

Para Strauss en su obra, “Estructuras elementales del parentesco”138, expresa la 

diferenciación propia de hombres o mujeres; por lo que se puede vislumbrar la dicotomía de las 

relaciones sociales entre unos y otros. Para este autor la base de los sistemas de parentesco entre 

otros factores, es el intercambio de mujeres entre los hombres, como un “regalo”, por lo que 

bajo este punto de vista las relaciones sociales entre hombre y mujer se construyen bajo un 

sistema hegemónico. 

Chile ante tal panorama no es la excepción, pues la imagen femenina representada en los 

medios de comunicación masivos aquí revisados, presentó una evolución considerable puesto 

que en ambas revistas se expone, en las primeras décadas del estudio, a una mujer que vivía para 

encontrar el amor de pareja, formar una familia y ser el apoyo del marido, hasta que  en la década 

del sesenta se representa como un símbolo abiertamente sexual.  

Esta visión de la sociedad es lo que Pierre Bourdieu denomina visión androcéntrica, 

donde la construcción de lo femenino está basada en una diferenciación biológica y es el 

fundamento para su subordinación al género dominante, el hombre. Bourdieu describe este 

concepto de la siguiente manera: 

“[…] al estar organizada de acuerdo con la división en géneros relacionales, masculino 

y femenino, puede instituir el falo, constituido en símbolo de virilidad, y la diferencia entre los 

cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia entre los sexos, en el sentido de 

géneros construidos como dos esencias sociales jerarquizadas […] más bien, es una 

                                                           
antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Buenos Aires, Editorial Prometeo 3010, Universidad 

Nacional de Quilmes, 2003, p.63. 
137 Engels, Frederich, La familia y el origen de la propiedad privada, 1972, pp.71-72. Citado en Gayle, Rubin, Ibíd, 

p.102 
138 Levi-Strauss, Óp.Cit. 
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construcción social arbitraria de lo biológico, y en especial del cuerpo, masculino y femenino, 

de sus costumbres y de sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que 

proporciona un fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de la división de 

la actividad sexual y de la división sexual del trabajo y, a partir de ahí, de todo el cosmos. La 

fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula operaciones: legitima una 

relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una 

construcción social naturalizada”139. 

Si bien ambas revistas van retratando los pensamientos de la sociedad que imperaba en 

los años en que salían a distribución, resulta atrayente develar el enfoque con que cada revista 

abordaba los contenidos. Para ejemplificar, durante la segunda mitad de la década del treinta, la 

revista Ercilla se empeña en mostrar a una mujer con carencias intelectuales, dependiente, 

sometida, que vive por y para el hombre y en quien recae la felicidad conyugal. Si bien la revista 

Vea no escapa de estos arquetipos, sí tiene un enfoque más paternalista, de protección, lisonjero 

hacia la mujer, y donde ésta también intenta integrarse a la sociedad de esa época por medio del 

deporte, la política, etc.  

A medida que avanzan las décadas, Ercilla se empeña por cubrir noticias relacionadas 

con las “vedettes” y limitar a las mujeres solo a un plano físico o criminal; al contrario de la 

revista Vea. Que, además de abordar estos temas, muestra a la mujer en otro tipo de actividades 

que son innovadoras para la época, por ejemplo, la organización política, su ingreso a campos 

que antes estaban reservados solo a los hombres (pertenecer a instituciones de orden a las fuerzas 

armadas). Si bien también concluye cubriendo temas relacionados con el mundo revisteril y 

sexual, no deja de lado su faceta de crónica roja y cubre crímenes y abusos en contra de mujeres 

y niños, algo que Ercilla deja de realizar al termino de los años cincuenta, producto de cómo se 

explicado en el capítulo anterior, el cambio de editorial. 

                                                           
139 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, París, Francia,  Editorial Anagrama, 2000, p. 37 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



68 
 

La revista Ercilla desde 

sus inicios insiste en publicar 

artículos que eran comprados a 

medios extranjeros,  donde 

claramente se importaban 

conceptos sobre la mujer que 

tenían que ver con su 

apariencia física y 

personalidad, generalmente, 

asociados a un concepto 

negativo relacionado con la 

infelicidad del hombre. Tal fue 

la situación que se llegaron a 

publicar verdaderas guías 

acerca de cómo distinguir a 

una mujer de acuerdo con su 

color de pelo, o su 

comportamiento dentro de un 

entorno social. En un artículo 

publicado en agosto del año 

1937, se puede dilucidar que la 

mujer no solo era juzgada 

física, sino también psíquica y 

biológicamente, ya en título de 

la publicación se desprende un   

Revista Ercilla, Santiago 13 de agosto de 1937 
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discurso cargado de prejuicios, “¡DESCONFIE DE LAS MORENAS, NO LE HAGA CASO A 

LAS RUBIAS, ¡ARRANQUE DE LAS PELIRROJAS!”140.  

Al realizar un análisis inicial sobre el título de la noticia en base al “triángulo semiótico” 

planteado por Seassure en donde el referente es la figura femenina, en el significante se exponen 

términos, como: “Desconfié”, “No le haga caso”, “Arranque”, por lo que el significado se 

desprende automáticamente del significante y la representación mental construida es que no 

importa el color del cabello de las mujeres, de todas ellas hay que escapar. 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

La mujer es presentada como generadora de conflictos, debido a su carácter sentimental 

y primitivo. “Y en el carácter y en el temperamento también existen quebradas sin puentes. La 

rubia toma las cosas con calma y la morena es excitable. Claro que las pelirrojas son todavía 

más excitables”141.También se la cataloga de ser propensa a ciertos tipos de enfermedades, 

generalmente, las que tienen que ver con el estado de ánimo (histeria, depresión, etc.) “Son, en 

                                                           
140 Revista Ercilla, Santiago 13 de agosto de 1937 
141 Ibíd. 
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general, sentimentales y tristes y esta tristeza las lleva a la melancolía y a un trastorno de orden 

nervioso. O sea quien se casa con una rubia o una trigueña, puede ir preparando un fondo de 

reserva para visitar al médico”142.  

E incluso se describe un perfil criminológico de acuerdo a su estructura capilar, 

estableciendo cuáles son más propensas al homicidio: “No se asuste, pues, si la estadística 

criminológica prueba que las rubias con instintos destructores, en las desilusiones amorosas, 

entre matarse ellas o liquidar a sus amantes, prefieren darle muerte a estos últimos. No le prive 

esto de enamorarse de una rubia. Besa bien y no todas matan a sus novios”143. 

A estas últimas también las categoriza como más propensas a las infecciones, en una 

clara alusión a las enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Las rubias, por ejemplo, están 

expuestas con más frecuencia a las enfermedades infecciosas”144. 

El aspecto religioso también se toma en cuenta, es así como las morenas por descender 

de Eva, quien también lo era, conservaban en su carácter y temperamento cierto primitivismo. 

Dicho análisis desprendido del artículo que presenta la revista Ercilla cobra relevancia 

desde la perspectiva de la representación que va construyendo la sociedad del siglo XX, de 

acuerdo a los prototipos planteados en el discurso lo que denota finalmente en la construcción 

de la realidad y siguiendo las palabras de Ahumada. “Para construir esta realidad el hombre se 

hace una representación mental de la existencia externa que sus sentidos le permiten percibir. 

Esta representación es realizada a través de lo que se denomina “signos”, los que transforman, 

por estar sola razón en la unidad básica de la cultura”145. 

En dicho artículo expuesto, igualmente se puede desprender el uso que se realiza de las 

imágenes de las mujeres mencionadas, donde aparecen ligeras de vestimentas y con una sonrisa 

atrayente y suspicaz, lo que sirve de marco referencial para el receptor de dicha publicación para 

crearse una representación mental acerca de la relación que propone entre el color del cabello y 

su comportamiento, o como lo describe Ahumada, se va construyendo un mundo al alcance de 

nuestra comprensión al establecer relaciones entre sus elementos que no existen necesariamente 

                                                           
142 Ibíd. 
143 Ibíd. 
144 Ibíd. 
145 Ahumada, Norman, Retórica de la Comunicación Visual, Ediciones Universidad del Bío Bío, Concepción,  

Chile, 2006, p.8 
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en la “realidad”, sino en nuestra mente: “Esta realidad no ha podido ser percibida, pero ha sido 

construida o reconstruida individual y socialmente por el hombre. Gracias a este constructo, el 

hombre puede comprender el mundo en que vive, acumular experiencias e intercambiarlas 

como ideas con sus pares”146. Cabe mencionar que a 

pesar de que se habla en el texto del color del cabello, 

las imágenes presentadas, no están representando 

colores, ya que la impresión como se ha mencionado 

anteriormente se realiza bajo parámetros litográficos 

utilizando la ausencia del color, resaltado el blanco y el 

negro. Dichas imágenes también se acompañan con una 

iconografía publicitaria que hace mención en la venta de 

“califont”, la que utiliza la retórica de la ampliación, 

permitiéndole destacar algunos núcleos semánticos 

elevando el valor de lo que se está representando, la 

publicidad en este artículo permite al lector fijar su 

mirada en ella, mediante la utilización exagerada de la 

textualidad y al intensificar el negro en sus letras, genera 

un efecto visual que invita al lector a detenerse a 

observar el aviso y relacionarlo con las imágenes 

presentadas en el artículo.  

 No solo el color del cabello se relaciona con la búsqueda de la “felicidad” y bienestar 

en las practicas amorosas, sino además con el carácter que presentan las mujeres, también los 

lunares se manifiestan como un signo de la capacidad amatoria y la forma de relacionarse estas 

dentro de su entorno, tal es el caso de un artículo expuesto por la revista Ercilla en diciembre 

de 1938 con el título de, “¿Dónde tiene Ud. Sus lunares? Sobre la nuca le indican gran 

capacidad amorosa: sobre el mentón, el gusto por el pelambre”147. El artículo realiza una 

verdadera radiografía tanto física como emocional, respecto a la posición que presentan los 

lunares en el cuerpo, con comentarios tales como: 

                                                           
146 Ibíd. 
147 Revista Ercilla, Santiago, 16 de  diciembre de 1938 

Revista Ercilla, Santiago 13 de  agosto de 1937 
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-“En la columna vertebral, los lunares indican, también, un exacto camino amoroso” -“El 

lunar que indica divorcio, se encuentra en la pantorrilla, sobre los músculos de la pierna. En 

cambio, el que significa fidelidad suele ubicarse junto a las rodillas” 

-“Los 17 lunares simbólicos. Ud. Lectora, puede, sin duda, tener muchos más. Y ubicados en 

otras partes del cuerpo. Pero estos 17 son los más simbólicos. En ellos está todo el misterio de 

una personalidad. Analícese Ud. Misma o analice a las personas de su amistad”148. 

Dichos artículos donde se conjugan discursos textuales e iconográficos, representan a la 

mujer como símbolo de sensualidad, con escasa vestimenta o lisa y llanamente despojada de 

esta, pero cubierta de estereotipos, “apasionada”, “Celosa”, “visiosa”, etc. Como podemos 

observar en la imagen principal que presenta el artículo relacionado con los lunares, este logra 

movilizar discursos y representaciones que posicionan al cuerpo como figura material más que 

un cuerpo que es capaz de hacer y de sentir, objetivando su estructura. Esta visión del cuerpo, 

ha sido abordada por diversos historiadores, tal es el caso de Jaques Le Goff, donde señala la 

importancia de analizar el cuerpo, como un recurso histórico, ya que según sus aportaciones,   

“La historia tradicional, en efecto, estaba desencarnada. Se interesaba por los hombres y, 

accesoriamente, por las mujeres. Pero casi sin cuerpo […] Sus cuerpos no eran más que 

símbolos, representaciones y figuras; sus actos, solo sucesiones, sacramentos, batallas, 

acontecimientos”149.  

De la misma forma Le Goff, mostró que al igual que las estructuras sociales y 

económicas o las representaciones mentales, el cuerpo forma parte de la historia y la constituye. 

Sin dudas que los planteamientos del historiador hacen referencia al estudio de los cuerpos 

durante una período de la historia bastante anterior al momento histórico de la presente 

investigación, pero cabe señalar que la representación del cuerpo y sobre todo del cuerpo de la 

mujer, como se ha mencionado con anterioridad siempre se ha confrontado dentro de una esfera 

de lo reproductivo y sexual dentro de las relaciones sociales. 

Para M. Foucault, el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social150. Dicha 

definición se hace necesaria abordarla, para lograr contextualizar las relaciones sociales 

                                                           
148 Ibíd. 
149 Le Goff, Jaques, Una historia del cuerpo en la edad media, Editorial Paidos, Barcelona, España, 2005, p.12 
150 Foucault, Michel, Historia de la sexualidad 1, voluntad del saber, Editorial siglo veintiuno, Madrid, España, 

1998. 
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establecidas durante el siglo XX y cómo se va construyendo una representación social en base 

a los discursos presentados en los medios de comunicación de masas. 

                   

Revista Ercilla, Santiago, 16 de  diciembre de 1938 

  Estos artículos en su mayoría tomados desde el extranjero, dejan a la mujer como la 

causante de todas las infelicidades y desgracias del hombre, entre ellas, la infidelidad. Es así 

como la revista Ercilla publica “tests” para detectar si una mujer es infiel o no, en donde se 
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pueden apreciar todos los prejuicios que existían y que aún se mantienen para identificar a una 

mujer infiel. 

   No obstante, al hombre se lo considera y acepta socialmente como infiel, es más, la 

revista publica un artículo proveniente de una “autora” anónima que justifica en todo el artículo 

que su marido “pololea a cuantas quiere”151. En esta publicación nuevamente se aprecia el 

discurso machista de la época y el concepto de mujer que dominaba, suponiendo que la 

infidelidad está en la naturaleza masculina, que es la mujer quien agobia al marido con preguntas 

que invaden su vida privada (la del hombre), que por el hecho de ser la esposa siempre va a 

tener un lugar privilegiado en la sociedad, a diferencia de las amantes quienes tendrán que 

contentarse con verlo a hurtadillas. Es decir, se presenta a una mujer que debe aceptar su 

posición de sumisión y, a su vez, de agradecimiento al no ser abandonada por el esposo. No 

puede quejarse, porque el hacerlo podría significarle la pérdida de la felicidad. Se podría decir 

que los artículos de las revistas internacionales de la época, y replicadas por Ercilla, tenían como 

objetivo instalar en el inconsciente femenino la aceptación de la infidelidad como una faceta 

más del matrimonio, además de  generar un temor a perder lo que el hombre proveedor les había 

otorgado (se sostiene que la casa es un “regalo” del marido), reforzados por los conceptos de 

“vivir felices para siempre”, y que nada importa porque la esposa siempre tendrá el 

reconocimiento del marido cuando se pasee con ella del brazo en frente de sus amantes. 

 En resumen, lo que pretende la prensa de la época es recordarles a la mujeres su posición 

en esta sociedad, infundirles temor, asociados a sentimientos de culpa, una constante 

dependencia del marido y la enemistad entre el mismo género, puesto que aquí, las culpables 

son las amantes, no los hombres.                 

                                                           
151 Revista Ercilla, Santiago,  11 de junio de 1937 
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Esto sucede durante toda la segunda mitad de la década de 1930, en donde se insta a 

perdonar la infidelidad masculina, a seguir ciertos cánones de belleza como el no tener piernas 

antiestéticas, “para agradar al varón”, a realizar los test de matrimonio feliz, tener cuerpos 

armoniosos, pero además, se les insta mediante diversos discursos a que, “no hagas sufrir a tu 

marido” y “cuida a tu hijo”152.  

                                                           
152 Revista Ercilla, Santiago,11 de  junio de 1937 

 

Revista Ercilla, Santiago, 11 de  junio de 1937 
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Revista Ercilla, Santiago, 8 de julio de 1938. 

Cabe mencionar que en los discursos expresados en los diversos artículos no sólo con 

las mujeres se realiza un juego psicológico, dado que  también se exponen test para los hombres  

y es aquí en donde se aprecian más claramente las desigualdades entre géneros y el doble 

discurso de la época, ya que, mientras a la mujer en artículos anteriores se le insta a quedarse 

callada y a aceptar la infidelidad del esposo, puesto que ella no tiene los deseos sexuales 

inherentes a los hombres; a estos se les insta a desconfiar de sus esposas precisamente porque, 

si bien no se afirma explícitamente, existe un deseo sexual, por ende, se las debe vigilar para 
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que no incurran en la infidelidad. Esto es muy importante porque tan solo dos años después los 

crímenes contra las mujeres empiezan a aparecer cada vez más en las revistas revisadas para 

este estudio. Al concebirse el amor como sinónimo de celos y algo socialmente aceptado, el 

artículo expuesto en junio de 1937, no tiene ningún reparo en citar frases como: “Las mujeres 

no contestan por costumbre o precaución, y desconfíe de su mujer hoy, mañana y todos los 

días”153. Estas frases cargadas de prejuicios y violencia justifican, en cierta forma, la mentalidad 

de la sociedad de aquella época, y el imaginario que está comenzando a instalarse. El artículo a 

sus pies presenta una publicidad que también ayuda a esta construcción que se ha explicado, 

con una fuerte carga hegemónica masculina, donde la figura semántica se presenta 

metafóricamente con un carácter connotativo, donde  se eleva al hombre a la figura de un santo 

y la mujer debe agasajarlo y llenarlo de atenciones. 

                          

Revista Ercilla, Santiago, 4 de  junio de 1937. 

                                                           
153 Revista Ercilla, Santiago,  4  de junio de 1937. 
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La mujer presente en las portadas de las revistas es 

representada como una mujer cándida, posando con una 

mano en la cara y sonriente; pero también se comienzan 

a apreciar las posiciones sexy justamente con la mano, 

pero esta vez tocando un brazo y con la espalda 

descubierta. Comienzan así a surgir los símbolos 

sexuales.   

                                                

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

Revista Ercilla, Santiago, 30 de  abril de 1937 

Revista Ercilla, Santiago, 25 de diciembre de 1938 

Revista Ercilla, Santiago, 16 de  abril de 1937 

Revista Ercilla, Santiago, 7 de  mayo de 1937 

Revista Ercilla, Santiago, 20 de  agosto de 1937 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



79 
 

Si bien, durante la década del treinta la crónica roja fue escasa, ésta comenzó a tomarse 

las páginas de las revistas a partir de la década de los cuarenta y fue en 1945 cuando surgen los 

casos que comenzaron a impactar a la sociedad y que incluían asesinatos, descuartizamientos y 

mutilaciones, generalmente en contra de mujeres. Sin embargo, Ercilla continúa con su estilo 

de publicar notas referentes a los hábitos o apariencia de las mujeres “¿Por qué fuman las 

chilenas”, “Reinas gordas”, “Geishas”, “¿Cómo cree Ud. Qué debieran ser las chilenas más 

aptas?”154, etc. Durante el período de 1940 se registraron aproximadamente un total de 31 

reportajes en los que aparecían mujeres involucradas, directa o indirectamente. 15 estaban 

relacionadas con crónica roja y 16 con temas misceláneos. Vea por su parte publicó 17 

reportajes, de los cuáles 9 correspondían a crónica roja y 8 a temas misceláneos. Cabe destacar 

que los reportajes de la revista Vea se diferencian de los de Ercilla en que la primera, si bien 

toca temas que son más frívolos, también incluye  reportajes sobre el voto femenino, lo que es 

un indicio de que la mujer pronto será considerada en otro ámbitos, además del matrimonio. 

                           

                                                           
154 Revista Ercilla, Santiago, 20 de noviembre de 1945 

Revista Vea, Santiago, 25 de julio de 1945 Revista Ercilla, Santiago, 20 de noviembre de 1945 
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                       En el año 1947 se produce una diferencia considerable entre las revistas Ercilla y 

Vea, la primera continúa con un discurso patriarcal, publicando 21 notas y reportajes. Solo seis 

de ellos contenían crónica roja, casi todo el resto contenidos que podrían considerarse  sexistas, 

excepto dos relacionados con las mujeres en política y una conferencia feminista. Vea, por el 

contrario, publicó 38 notas y reportajes. 19 de ellas correspondían a crónica roja, el resto eran 

notas o reportajes acerca de las mujeres en política, feminismo, igualdad entre hombre y mujer, 

nuevas profesionales, mujeres “heroicas”, los logros de Anita Lizama (la primera chilena 

campeona mundial de tenis), el ejército femenino, chilena en legión de honor, etc. Vea da un 

giro total con respecto a la visión de la mujer, ya no la ve como aquella que espera al marido 

con la comida servida, y cuyo principal objetivo es procrear y hacerlo feliz. Ahora  se muestra 

a la sociedad, que la mujer es mucho más que eso y que puede participar en áreas que antes 

estaban exclusivamente reservadas para los hombres, todo lo contrario de Ercilla que sigue 

mostrando a la mujer como objeto, “Lo que mira el hombre”, “Alfabeto de belleza”, 

“racionamiento de piernas femeninas”155, etc.  

                                                                      

                                                           
155 Revista Ercilla, Santiago, 1 de  enero de 1947 

           Revista Ercilla, Santiago 1 de enero de 1947 Revista Vea, Santiago, 1 de octubre de 1947 
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           En cuanto a la forma de narrar las 

noticias también se aprecia un cambio en el 

estilo utilizado por los reporteros. Antes de 

1953, la prensa era muy “caballerosa” y  

“lizonjera”, algo frecuente como recurso para 

referirse a las mujeres, no obstante, en 1953, 

la mujer pasó de ser el “sexo bello” y madre 

ejemplar, a transformarse derechamente en un 

objeto de deseo. 

La revista Ercilla muestra una 

marcada tendencia a potencializar la imagen 

sexy de mujeres como las estadounidenses 

Marilyn Monroe y la Tongolele (bailarina), a 

publicar reportajes sobre desnudos femeninos 

(aunque solo muestra mujeres vestidas en 

poses sugerentes) y a quienes describe con epítetos 

como, “bestia sensual”, además de la crónica 

roja.  

Ercilla de 24 notas y reportajes, 

dedicó diez de ellos a temas relacionados con 

la sensualidad, el resto se dividió entre 

crónica roja y política. Vea por su parte, 

publicó 59 notas y reportajes, 18 fueron con 

temáticas sensuales (lo que incluía el desnudo 

censurado de Marilyn Monroe), el resto sobre 

crónica roja, política y mujeres destacadas (en 

deportes, ocupando cargos de directora, 

mujeres heroicas, etc.).  

 

  

Revista Vea, Santiago, 12 de  agosto de 1953 

Revista Vea, Santiago, 4 de  noviembre de 1953 
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Ercilla ignoró completamente la visita de Helen Keller (famosa escritora, educadora y 

activista estadounidense quien era ciega y sorda), situación que probablemente se debió a que 

en esta  época la revista Ercilla, promovía aspectos más relacionados con la objetivación de la 

mujer, que con aspectos relacionados con el empoderamiento de esta, menos si se encuentra 

vinculada al área de la educación especial, ya que al tener una línea editorial de corte clasista, 

no se acercaba a temas relacionados con problemáticas sociales.  

Al contrario de lo que hace la revista Ercilla, Vea le dio amplia cobertura, en donde 

incluso se utilizó un estilo narrativo casi poético para referirse a tan ilustre visita y utilizando 

una iconografía con una connotación que demuestra el empoderamiento que está comenzando 

a tener la mujer, al mostrarla con el brazo extendido hacia el cielo, pero que también esta misma 

expresión la hace ver de una forma celestial, donde el reflejo de la imagen colabora en dicha 

Revista Vea, Santiago, 27 de  mayo de 1953 
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descripción y el aporte del discurso narrativo,  “Un ángel en un mundo de sombras”156, ratifican 

tal representación .  

La revista Vea también cubrió largamente el triunfo mundial de Chile en el básquetbol 

femenino, no obstante, Ercilla hizo su versión con “bataclanas”157.  

      

 

 

 

 

 

 

                               

                                     

           

                                                           
156 Revista Vea, Santiago, 27 de  mayo de 1953 
157 Según la RAE, describe el término “Bataclana”, como “Bailarina o cantante del Bataclan”. El Bataclan es una 

sala de espectáculo que se encuentra en Paris y que fue construida en 1864 y durante largos años se presentaron 

revistas y conciertos. En nuestro país el termino tiene una connotación despectiva, indicando a un una mujer que 

canta o baila en un cabaret o teatro de baja categoría. Por lo que al utilizar este término la revista utiliza un discurso 

peyorativo hacia las deportistas. 

Revista Vea, Santiago,  25 de marzo de 1953 Revista Ercilla, Santiago, 3 de marzo de 1953 
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   Ese año también se produce el desafuero parlamentario de María de la Cruz158, creadora 

y presidenta del Partido Feminista y primera senadora de la historia de Chile por sus supuestos 

vínculos con el peronismo y la recepción de dinero para su actividad política. En un reportaje 

realizado por la revista Ercilla, uno de los titulares dice: “Calificada como la única mujer en 

Chile que hace noticia; sus amigas pasan pronto a enemigas; sus contradicciones y defensa”159. 

Esta frase define perfectamente el concepto de mujer a los que recurrentemente utiliza esta 

revista, y que se han descrito anteriormente en este análisis: La mujer no es un ser intelectual 

capaz de brillar por otra cosa que no sea las labores domésticas, que es un ser que vive 

constantemente en disputa con su mismo género  y, por lo tanto, está llena de contradicciones 

que después necesita esclarecer. Cabe destacar que María de la Cruz fue constantemente atacada 

por los políticos quienes la calificaban de histérica y parlanchina.  

Vea, por otro lado, la aborda como un político más. María de la Cruz fue absuelta de los cargos 

presentados en su contra, pero nunca más volvió al parlamento. 

  

                                                           
158 “María de la Cruz (Chimbarongo, 18 de septiembre de 1912- Santiago, 1 de septiembre de 1995). Escritora, 

periodista y política. Fue la primera senadora de la historia de Chile, una de las líderes del movimiento feminista 

y fundadora del Partido Femenino de Chile. Senadora por la Cuarta Agrupación Provincial “Santiago”, entre 

febrero y agosto de 1953”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile /BCN, Historia Política. Extraído de 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Mar%C3%ADa_De_la_Cruz_Toledo 

(Consultado el 25 de septiembre de 2018) 
159 Revista Ercilla, Santiago, 24 de marzo 1953. 

Revista Ercilla, Santiago, 24 de marzo 1953 
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Durante 1955 se mantiene de la misma 

estructura, con Ercilla cubriendo solo 23 noticias, 

y Vea 32. No obstante, en el año 1958 la influencia 

del “Bim Bam Bum”, espectáculo revisteril que 

revolucionó las noches santiaguinas, ya es notoria 

y las revistas, incluida Vea, comienzan a abordar 

temas como el divorcio, el erotismo y la batalla de 

los sexos. Cabe destacar, que Vea aún mantiene la 

crónica roja y cubre 68 noticias relacionadas las 

cuales 17 pueden ser consideradas de sexistas. 

Esto es un aumento considerable comparado con 

los años anteriores, por lo que la imagen de “mujer 

objeto”, ya está instalada en la prensa chilena. El 

vocabulario de Ercilla se torna, paternalista y 

clasista, al contrario de Vea en donde existe una 

cierta deferencia con las clases populares.   Revista Ercilla, Santiago, 2 de  julio de 1958 

Revista Vea, Santiago, 12 de agosto de 1953 
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En 1959, se comienza a hablar sin 

tapujos de prostitución, aunque no en 

Chile sino en EE.UU. La Universidad de 

Chile inaugura una escuela de verano en 

donde se habla abiertamente de 

sexualidad, de los excesos sexuales. Por 

otra parte, aparecen las escuelas para 

mamás y talleres en donde, “damas 

nobles”, enseñan modales, como una 

forma de contrarrestar la influencia que  

las vedettes y el cine están ejerciendo 

sobre las mujeres.  

 

 

Revista Ercilla, Santiago, 14 de octubre  1959 

Revista Ercilla, Santiago, 24 de diciembre 1958 Revista Vea, Santiago, 27 de noviembre 1958 
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                                               Revista Ercilla, Santiago, 21 de octubre de 1959. 

 

En 1960, Ercilla dejó prácticamente de lado la crónica roja, de 42 noticias relacionadas 

con crímenes en contra de las mujeres, hubo solo dos que correspondían a asesinatos, el resto es 

solamente farándula y de pugna entre los sexos. Ercilla está obsesionada con el tema de la 

censura en el cine y comienza a tratar de descifrar el nuevo tipo de mujer, ya comienzan a cubrir 

temas como las mujeres en el parlamento, pero no son nada comparado con los temas sexuales, 

incluyendo a la política y el “Sex appeal”.  

La revista Vea por su parte, de 52 noticias, solo tres tocan temas que pueden ser 

considerados sexistas,  el resto son en su mayoría crímenes. Algo que llama mucho la atención 

es la cobertura al Chacal de Nahueltoro, Vea le otorgó grandes reportajes, tanto de los hallazgos, 

como de la persecución y captura; sin embargo, no se encontraron registros del tema por parte 

de la revista Ercilla ignorando completamente los acontecimientos, dicha situación podría 

explicarse producto del cambio en el directorio de la revista en donde desde que la editorial paso 

a manos de Zig Zag, ya había adoptados ribetes más conservadores160.    

                                                           
160 Huidobro C., Chavarría P., (Compiladoras), Una historia de las revistas Chilenas, Editorial, Universidad 

Diego Portales, Santiago, Chile, 2012, pp. 105-106. 
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Al finalizar 1960 se podría 

decir que el tema sexual ya está más 

que instalado en la sociedad chilena, 

y por ende, el concepto de mujer 

objeto. Siguen apareciendo mujeres 

en bikini en las contraportadas de las 

revistas y a algunas se les castiga si 

no cumplen con los estereotipos 

impuestos. Esto provoca que las 

mujeres, especialmente las vedettes, 

sean admiradas, lo que no significa 

que la sensualidad en la mujer sea 

respetada. El mejor caso es el de 

Brigitte Bardot, actriz francesa y uno 

de los primeros íconos abiertamente 

sexuales en el mundo. Si bien gozaba 

de la admiración de todo el planeta, 

esto le significó pasar a ser una especie de 

propiedad pública, es decir, la gente opinaba sobre aspectos de su vida tales como con quién o 

no se casaba. Se le criticó fuertemente por separarse de su esposo actor, los periodistas la 

acosaban, e incluso intentó suicidarse varias veces por el acoso, entre los que se incluían fuertes 

críticas a su rostro, supuestamente envejecido por el exceso de maquillaje. Las escenas de 

Brigitte Bardot desnuda la catapultaron como símbolo sexual, lo que permitió que el desnudo 

fuera aceptado en películas que no fueran pornográficas. Esto contribuyó a que la mujer 

definitivamente ya no fuera mirada como la madre y esposa ideal, sino también como alguien 

que podía entregar y exigir placer, algo que ya no era exclusivo de la prostitución. Esto sumado 

al escándalo que generó la película italiana, “La Dolce Vita”, fueron el puntapié inicial para lo 

que sería la revolución sexual que se generaría en los años sesenta y que cambiaría la forma de 

ver la sexualidad  a la mujer de forma nunca antes vista.   

Revista Ercilla, Santiago, 13 de  julio de 1960 
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Revista Vea, Santiago, 20 de octubre 1960. 

La siguiente entrevista de noviembre de 1958, resume perfectamente el uso y abuso al 

que podía llegar una mujer explotada como objeto de deseo para ser luego desechada por 

directores, juzgada y maltratada por la sociedad y por los mismos periodistas que redactan el 

artículo.  

La artista en la entrevista realizada por  Vea, describe la situación expuesta 

anteriormente: “Solo me enseñan a mostrar”… “Tengo poco más de 20 años y puedo decir que 

alcancé el éxito máximo...-Claro que actúo mal, pero insisto la culpa no es mía. Cuando estoy 

ante la cámara los directores solo se preocupan de enseñarme cómo debo acentuar mi escote o 

subirme los trajes de modo que se vea lo más posible”161. 

En ella se pueden graficar  los prejuicios y exigencias a los que estaban sometidas las 

mujeres y que queda representado desde 1935 hasta 1960, período en donde se enmarca el 

estudio y se revisaron las publicaciones de ambas revistas, algunos de los discursos que se 

desprenden, tienen relación con el estilo de vida de una parte de la sociedad, presentando sus 

                                                           
161 Revista Ercilla, Santiago, 12 de noviembre 1958. 
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modos de ser y de hacer y en cuanto a la mujer abarcan el mundo tradicional de estas, se 

propagan bajo reportajes los “modelos ideales” de la institución familiar, de cómo seducir al 

marido y cómo educar a los hijos, se instala en el imaginario que la felicidad solo se alcanza por 

medio del matrimonio, por ende, bajo la protección del hombre. Su belleza las hace interesadas 

y frívolas, especialmente si son de cabello y piel clara, finalmente ser mujer según los discursos 

analizados se traducía en fragilidad, inestabilidad psicológica y en la mayoría de las veces 

carentes de inteligencia. 

 

Revista Ercilla, Santiago, 12 de noviembre 1958.  
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2.2. Análisis de violencia hacia las mujeres representado en las revistas Ercilla y Vea 

Los casos de violencia contra la mujer que son reporteados por las revistas Ercilla y Vea 

se podrían clasificar en dos grandes grupos: Violaciones162 y los denominados crímenes 

pasionales.163  

  La violencia de género se manifiesta en uno de sus grados máximos en el delito de 

violación, en ello se expresa el abuso de poder y la humillación de ver a la mujer sólo como un 

objeto de satisfacción sexual en los que la misoginia alcanza su máximo potencial.  

Si bien Ercilla y Vea cubren crónica roja, esta última no tiene ningún reportaje ni de 

violación de mujeres ni de niños. Todo lo contrario a Vea que, si bien, no los cubre todos los 

años, sí aparecen en la revista.  

2.2.1 Violencia sexual hacia  mujeres  

Estudio de casos 

¡La cárcel no basta! 

El primer caso de ultraje cubierto por la revista Vea en Chile apareció en 1947.  El 

reportaje titulado: “¡LA CARCEL no basta!” En el sentido denotativo de la información esta 

correspondió a la violación de dos hermanas (una de 21 y otra de 23 años) que visitaban 

Valparaíso por un fin de semana.  Las mujeres fueron secuestradas por dos hombres al momento 

de tomar un bote para recorrer el puerto quienes las llevaron a una “chata” para proceder a 

violarlas. Un grupo de hombres notó algo raro en las mujeres cuando iban subiendo las escaleras 

y procedieron a increpar a los captores. Se formó una pelea en la que salió victorioso el grupo 

de los supuestos salvadores, quienes, a su vez, luego de terminado el conflicto con los captores, 

convencieron a las mujeres de llevarlas a un barco donde se encontraría la policía de guardia. 

Una vez dentro, ocho hombres procedieron a asaltarlas y posteriormente a violarlas 

reiteradamente. Las mujeres fueron golpeadas y amordazadas al oponer resistencia para 

                                                           
162 Las violaciones analizadas en este estudio, extraídas de las publicaciones de las revistas Vea y Ercilla entre 1935 

y 1960, se encuentran dentro de la categoría que Rita Segato denomina, “Violación cruenta”, siendo esta “la 

cometida en el anonimato de las calles, por personas desconocidas, anónimas, y en la cual la persuasión cumple 

una papel menor; el acto se realiza por medio de la fuerza o la amenaza de su uso. A los ojos del ciudadano común 

y poco conocedor de las cuestiones de género, este es el tipo de violación que se enmarca con más facilidad en la 

categoría de delito”.Segato, Rita, Óp. Cit. Las estructuras… p.21. 
163 En la actualidad el concepto de “Crimen pasional”, transmutó en un nuevo concepto denominado “Violencia 

de Género”, términos analizados anteriormente.  
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posteriormente dejarlas abandonadas en el lugar. Lograron zafarse de las ataduras 48 horas 

después y fueron rescatadas por unos hombres que trabajaban en un  bote cercano. 

En la narración discursiva que presenta la revista respecto del relato expuesto sobre la 

violación en un carácter connotado de la interpretación que podemos realizar sobre los hechos, 

podríamos interpretar la visión objetivizada que se tenía en esta época respecto de la mujer. El 

ver dos mujeres solas le daba la autoridad al agresor para ejercer violencia sobre ellas y 

ultrajarlas solo por el hecho de estar solas, pero estar sola no significa sin compañía, significa 

sin compañía masculina, es decir, sin protección, de ahí a que procedieran a llevarlas al bote 

para intentar violarlas.  Los supuestos “salvadores” de las hermanas también tenían este 

concepto de mujer solitaria y, al darse cuenta de las intenciones de los otros dos hombres, 

actuaron tal cual los animales se disputan una presa164.   

                                      

                                                           
164 La RAE define “presa”, como: “animal que puede ser cazado o pescado”. 

Revista Vea, Santiago, 5 de  febrero de 1947 
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                    La revista no expone fotos de las mujeres ultrajadas, sí lo hace de dos de los violadores, 

la imagen icónica de los violadores es presentada con un texto narrativo donde se  aprecian 

frases que resultan significativas al momento de analizar las representaciones sociales de la 

época del estudio.  Se menciona que una de las hermanas es casada y la otra soltera y que luego 

de llegar al puerto decidieron ir a visitar a un amigo de una de ellas, y en el relato se hace 

hincapié que el amigo es solo de la soltera. Al parecer, la aclaración era necesaria para evitar 

que los lectores pudieran interpretar que la mujer casada tenía un amante, de esta forma el 

articulo ratifica una representación, respecto a las relaciones de género y a los roles sociales que 

se debían mantener dentro de una sociedad, sobretodo en esferas sociales más altas, ya que los 

códigos representados en la narrativa del artículo indican que las jóvenes violadas no pertenecen 

a una clase social baja, esta connotación del texto se puede ver reflejado en el hecho de que las 

victimas tuvieron la capacidad adquisitiva suficiente para ahorrar, “decidieron emplear unos 

“ahorritos” alrededor de unos ochocientos pesos y venir a pasar un week end en la costa”165, 

además  como se mencionó, no aparecen fotos de las víctimas, situación que se repite en sucesos 

noticiosos donde se encuentren involucradas personas pertenecientes a la alta sociedad. 

Retomando lo de las relaciones de género, esto nos evoca al artículo revisado anteriormente 

donde se expone el “test de infidelidad”, en donde se decía que el marido debía ser cuidadoso 

del amigo de su mujer.  

 Respecto de la fragilidad de la mujer, esto también se infiere al momento de que el 

reportero narra que la policía tomó a cargo las pesquisas para ubicar a, “los cobardes que 

abusaron de la debilidad de dos indefensas mujeres”166. Esto es un claro ejemplo de que la 

mujer era vista como un ser que necesita obligatoriamente la presencia de un hombre para suplir 

esa debilidad y ser protegida, que pueda circular por las calles de forma segura porque es el 

varón quien se encargará de que su camino no sea interrumpido por un hombre que quiera 

aprovecharse de esa fragilidad. Es decir, el mensaje para el lector es que a las mujeres les sucedió 

aquella desgracia no por una fatalidad del destino, sino por no tener la compañía masculina a su 

lado.   

                                                           
165 Revista  Vea, Santiago, 5 de  febrero de 1947. 
166 Ibíd. 
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Si bien, este es el primer caso de violación cubierto por la revista Vea durante el período 

de estudio, es el único que afecta a mujeres mayores de edad, el resto de la violaciones cubiertas 

por dicha revista, son todas cometidas a menores de edad. 

 

Médico abusa a menor 

  

La pobreza como se ha podido 

corroborar en este estudio  es sinónimo de 

pérdida de privacidad y es lo que en los 

siguientes casos de violaciones se irá 

desarrollando. 

 El caso de una violación ocurrida 

en el hospital de Linares “Medico abusa 

a menor” se explica que  un médico 

ultrajó a una menor mientras estaba 

internada, en un supuesto procedimiento, 

donde el facultativo solicitó la salida de 

una mujer que acompañaba a la menor, 

momento en el cual procedió a violarla. 

En el reportaje al igual que el caso 

anterior, tampoco se publica ninguna foto 

de la víctima. También es necesario 

resaltar que tampoco aparezca la foto del 

médico acusado, en su lugar aparece la 

del director del hospital.  

Nuevamente vuelven a aparecer 

argumentos que tratan de dejar a las 

mujeres de histéricas o inestables 

psicológicamente. El médico justifica la 

acusación de la menor como, “delirio de Revista Vea, Santiago,  21 de octubre de 1953 
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persecución sexual”167, para invalidar la acusación. Por otra parte, el médico que realizó el 

peritaje confirma que sí hubo una relación carnal, no obstante: “no comprobé si se trata de una 

desfloración, pudiendo afirmar que en la consumación del acto no se empleó la violencia 

física”168. Es interesante este punto, puesto que esta declaración se puede interpretar de dos 

formas: la primera es que la relación pudo haber sido consentida. Segundo, y lo peor de todo, es 

que la virginidad se considera un referente para corroborar si una mujer fue o no violada. Es 

decir, en el caso de haber “desfloración”, se da automáticamente por sentado que no existe 

violación, y aquí nuevamente vuelven a aparecer todo ese discurso patriarcal que valora  la 

“pureza” de la mujer y que aquella que no la posea pasa a ser inmediatamente una persona de 

segunda clase con derechos limitados, en este caso, la falta de justicia. Es curioso que la revista 

también insinúe un caso de boicot que afectó a los diarios que iban a publicar la noticia, 

insinuando que había interesados en acallar los medios.  

Rita Segato, describe este tipo de vejación como una “violación alegórica” en la cual 

señala “no se produce un contacto que pueda calificarse de sexual, pero hay intención de abuso 

y manipulación indeseada del otro”, de esta forma afirma que, “la violación forma parte de 

una estructura de subordinación que es anterior a cualquier escena que la dramatice y le dé 

concreción”169.  

La misma autora expresa en profundidad el precepto social en donde el hombre debe ser 

capaz de demostrar su virilidad que es lo que le dará fundamento a su masculinidad y más aún 

al reclamar la dadiva de lo femenino. “La entrega de la dadiva de lo femenino es la condición 

que hace posible el surgimiento de lo masculino y su reconocimiento como sujeto así 

posicionado. En otras palabras, el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar lo que 

tiene, sino porque debe obtenerlo”170.  

El valor de la “pureza” de la mujer, me permito  mencionar que es un valor que así como 

se diferencian las estructuras sociales  en las narraciones expuestas, en las noticias de las revistas 

trabajadas en este estudio, también existe diferencia en ese discurso patriarcal mencionado,  que 

considero se da  con las mujeres pertenecientes a  las esferas altas de la sociedad, ya que en los 

estratos sociales bajos, la mujer siempre fue capaz de superar tanto al patriarcado propiamente 

                                                           
167 Revista Vea, Santiago,  21 de octubre de 1953 
168 Ibíd. 
169 Segato, Rita, Las estructuras…Óp. Cit. p.40 
170 Ibíd. 
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tal, como las practicas machistas, que claramente existieron, pero fueron estas mujeres, así como 

lo señala Salazar, las que se pronunciaron con mayor rebeldía y se sobrepusieron al machismo 

popular  y esta misma mujer que durante largos periodos alcanzo un liderazgo alternativo, se 

presentó ante la sociedad altamente creativa, desinhibida, matriarcal y comunitarista, liderando 

a la par con los hombres grandes movimientos sociales conducentes a la mejora de la situación 

social del “bajo pueblo”171.  

Violación a menor 

  

El reportaje “Violación a 

menor”, cubre la violación 

cometida en Valparaíso por un 

hombre de 23 años que ingresó a 

la vivienda de una menor de doce 

años premeditadamente para 

ultrajarla, mientras su abuela 

asistía a misa. El caso causó 

conmoción en la ciudad, puesto 

que la niña quedó embarazada 

producto de este hecho y el 

violador fue puesto en libertad por 

“no haber mérito para proceder 

en su contra”172.  

Llama la atención que el 

violador sea descrito por la revista 

como un “seductor galán”, como 

justificando su delito. Además, 

menciona que es “empleado 

                                                           
171 Salazar, Gabriel. La mujer de "bajo pueblo" en Chile: bosquejo histórico. En Proposiciones Vol.21. Santiago 

de Chile : Ediciones SUR, diciembre, 1992.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=364. [Consultado el: 

01-10-2018] 
172 Revista Vea, Santiago, 9 de  enero de 1958 

Revista Vea, Santiago,  9 de enero de 1958 
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fiscal”, lo que deja entrever que esa sería la razón por la que el juez lo dejara en libertad. Cabe 

destacar que en esa época la gente que trabajaba para el fisco gozaba de mucho prestigio y tenía 

muchas influencias, por lo que la revista podría estar sugiriendo que se trató de un caso de 

corrupción. También es curioso que en la nota no aparezca ninguna foto del violador, lo que 

podría confirmar el poder que podría tener este funcionario fiscal.  

   La nota es muy emotiva, con una clara carga melodramática, como lo son todas las 

concernientes a este tipo de delito, pero llama la atención, cómo se deja en claro la situación de 

pobreza de la familia y también los conceptos denotativos asociados a la víctima como: “la 

menor es morena y de baja estatura”173. Este comentario surge sin sentido aparente y tampoco 

existe una secuencia del relato que justifique esta descripción, por lo que connotativamente el 

signo que se pretende transmitir es el de la pobreza de la menor, en esta construcción connotativa 

colabora directamente la narrativa icónica , la que ayuda a ratificar la representación de pobreza 

y de angustia de la menor, ya que en la imagen, se puede ver a la menor, junto a otra menor, 

posiblemente su hermana, ambas con rostros que demuestran tristeza, por lo que el significado 

se expande con la situación de embarazo de la menor. 

Por último, a diferencia de la violación de las hermanas en Valparaíso, aquí sí que se 

expone  una foto de la niña, la que se encuentra en compañía de su familia. De esta forma el  

lector conoce  de quién se trata, se menciona el color de la blusa de la niña, lo que revela una 

falta de protección a los menores en los medios de comunicación en aquella época, además de 

dejar en claro el sensacionalismo de la revista, quien por una parte actúa como justiciero y utiliza 

la función apelativa para denunciar una injusticia, por otro lado recurre a una supuesta 

emotividad que solo pretende conmover al lector, pero que no tiene ninguna compasión con la 

niña, que aclaran, tendría su hija en los próximos días de publicado el reportaje.  

  

                                                           
173 Ibíd. 
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Lanzada desde un tercer piso 

 

          El reportaje del año 1960, 

“Lanzada desde un tercer piso”,  cubre 

el caso de una joven de dieciséis años 

que fue arrojada desde quince metros 

de altura por un par de “jóvenes 

coléricos” que intentaba violarla y que, 

al oponer resistencia y ante la llegada 

de un grupo de jóvenes, decidieron 

arrojarla en venganza por no haber 

permitido el ultraje.  

La joven al sobrevivir y salir 

airosa del intento de ultraje, es 

considerada una especie de heroína y, 

por lo tanto, se aplican los calificativos 

que las heroínas deben poseer, como lo 

son, por ejemplo, la belleza, como lo 

narra la revista, “siempre había sido 

cortejada, pero ella se mantuvo fiel a 

su pololo”174. Puesto que este caso no 

se trata de una mujer soltera, se dice de 

forma     indirecta que es una mujer 

“decente”, al utilizar el término fiel. El pololo al 

ser amenazado por los delincuentes huyó del lugar dejando a la joven a merced de los vándalos, 

esto es fuertemente criticado por la revista, puesto que falló en el rol patriarcal de defender a la 

mujer amada, a costa de su propia vida y es increpado por el periodista, “aún no da la cara ni 

se ha dignado a visitar a su amiga en su lecho de enferma”175. 

                                                           
174 Revista Vea, Santiago,  21 de abril de 1960 
175 Ibíd. 

Revista Vea, Santiago,  21 de abril de 1960 
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 También podría interpretarse como que la joven al defender su honra, también estaba 

defendiendo su virginidad. El periodista utiliza los términos, “hermosa”, “la buena moza 

muchacha”176, sumándole la cualidad de toda heroína, que es salir victoriosa de un ataque ante 

el abandono del ser amado, aunque ello le haya significado quedar inválida y la revista lo hace 

saber refiriéndose a una muchacha que “tenía mucha fortaleza y estaba dispuesta a defender su 

honra amenazada”177, aunque ello le haya significado quedar parapléjica.  

El lenguaje utilizado contiene tintes clasistas, ya que al final del reportaje, se citan otros 

delitos cometidos en la “enorme población”. Incluso, plantea la pregunta instando a poner 

término a los delitos porque en esa población, “se supone que vive gente que tiene cultura y 

educación, gente que vive de su trabajo y que no ha sido erradicada de ninguna población 

callampa”178.   

                                

                                                        

Se exhiben dos fotografías en el reportaje: Una de ellas muestra el edificio desde donde 

fue lanzada la menor, con una flecha que hace el recorrido de la caída. La segunda, es una foto 

de la joven que podría interpretarse como una muchacha que en su lecho enfrenta con serenidad 

su destino, ya que se la muestra pensativa, o también se le podría dar una segunda lectura no tan 

                                                           
176 Ibíd. 
177 Ibíd. 
178 Ibíd. 
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evidente: la joven no aparece con las manos sobre su estómago o cruzadas en posición de 

primera comunión, sino todo lo contrario, puesto que llama la atención que tenga los brazos 

entrecruzados y apoyados en su cabeza, como el de alguien en control de la situación, pero 

también se puede interpretar como una pose sensual, como las de Marilyn Monroe, Brigitte 

Bardot, o las estrellas del Bim Bam Bum. De hecho lo primero que se lee en la fotografía es,“la 

buena moza Margarita Ojeda Ulloa…”179. 

Los mecanismos de representación utilizados en esta noticia connotan estereotipos 

construidos por las mismas revistas, en donde se presenta a una joven que resulta victoriosa 

luego de salvarse de una violación, aunque haya quedado parapléjica, pero su honra se encuentra 

intacta por lo que lo valorativo se encuentra sobre el bienestar físico de una persona y lo ocurrido 

con la pareja de la joven, el que víctima del miedo de la situación, arranca y del que no se tienen 

noticias, por lo que se considera como un “cobarde” que no es capaz de asumir su rol de 

protector, por lo que la narrativa expuesta en esta noticia constituye un componente fundamental 

en el proceso de interpretación de la realidad de la sociedad, construyendo significados, signos 

y códigos que nos darán una comprensión del mundo de acuerdo a nuestra propia interpretación 

del mismo. 

La legislación chilena establece en el Código Penal específicamente en el Art. 361 

relacionado con la violación  que: 

“La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. 

Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes: 

1° Cuando se usa la fuerza o intimidación. 

2° Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para 

oponerse. 

3° Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima”180. 

 

Dicho artículo del código penal fue modificado en el año 1999, en cuanto al 

procedimiento penal en lo relativo al delito de violación, pero desde 1874 fecha en donde se 

aprobó el código penal chileno, en cuanto al delito de violación establecía lo siguiente: 

                                                           
179 Ibíd. 
180 Art. 361 del Código penal chileno, sobre La Violación, 1999. 
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“La violación de una mujer será castigada con la pena de presidio menor en su grado máximo 

a presido mayor en grado medio. 

Se comete violación yaciendo con la mujer en algunos de los casos siguientes: 

1° Cuando se usa de fuera o intimidación; 

2° Cuando la mujer halla privada de razón o de sentido por cualquier causa. 

3° Cuando sea menor de doce años cumplidos, aun cuando no concurra ninguna de las 

circunstancias expresadas en los dos números anteriores”181. 

 

Por lo que en cuanto a legislación, el delito de la violación era sancionado de acuerdo al 

Código Penal de 1874, y claramente presenta diferencias no solo en la sanción que recaerá sobre 

el violador, sino en la estructura gramatical que sustenta el delito, ya que en este caso la 

violación se cometerá, “yaciendo con la mujer”, sin hacer distinción respecto a la conducta, 

como sí se realiza en la actualidad, por lo que el grado de interpretación de la conducta quedaba 

en manos de los jueces, donde el verbo “yacer”, se puede entender dentro de una cópula normal 

(coito vaginal), por lo que cualquier otra forma de penetración o  al no existir penetración, podría 

no establecerse como un delito, por lo que quedaría solo sobre los parámetros simbólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Art. 361 del Código penal chileno, sobre, La Violación, 1874. 
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2.2.2- Crímenes cometidos contra mujeres  

Durante las décadas del período analizado el nivel de violencia de los crímenes impacta. 

Las características que tienen los crímenes que cometen los hombres en contra de las mujeres, 

generalmente tienen que ver con abusos de poder, en donde se aprecia que si bien existe el rol 

de hombre protector, también comienza a vislumbrarse el hombre explotador, quien ya no es el 

que tiene el orgullo de llevar el alimento a casa, sino que generalmente por medio de la violencia, 

le arrebata el dinero a su pareja para emborracharse y luego maltratara físicamente.   

Estudio de casos 

                          ¿Médico Asesino? 

 

El primer caso que se expone es el de un médico que fue acusado de asesinar a su esposa 

y se comenzará con él por tratarse de un excelente ejemplo que demuestra que los estereotipos 

acerca de la mujer siempre terminan imponiéndose llegando incluso, a revertir una sentencia. 

Esto debido a que fue el propio acusado quien durante dos años envió cartas a los medios de 

comunicación contando su versión, utilizando de esta forma a la prensa, para que el juez 

revirtiera su condena y fuera declarado inocente. Para ello, se basó en los prejuicios instaurados 

en la sociedad acerca de las mujeres (histérica, sin control sobre sus emociones, celosa, 

posesiva) y los utilizó para apelar. También se puede observar la diferencia social que adopta la 

revista al no mostrar fotografías de los involucrados y el trato despectivo que recibió la asesora 

del hogar. “ PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 

-El, un médico honesto, trabajador y estudioso. Ella, profesora de conducta e 

inteligencia evidente. Ambos sin preocupaciones económicas. El, de salud entera y mente sana. 

Ella educadora pública y de estudio, pero enferma de los nervios…”182 

                                                           
182 Revista Vea, Santiago,  3 de abril  de 1940 
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.  

 

 

En hechos confusos un médico es acusado de matar a su esposa. Él tenía veinte años más 

que ella y al momento del crimen se encontraban separados, pero la mujer accedió a visitarlo en 

su casa de Mejillones. Una vez allí, discutieron, luego de que su esposa encontrara en la casa 

una carta de un supuesto amorío que tendría el médico. El médico sale un momento de la casa 

mientras se calmaban las cosas cuando escucha un disparo. Se dirigió a la habitación y encuentra 

a su mujer baleada en el pecho. El médico para tratar de reanimarla rompió el sostén. La 

empleada del médico no escuchó nada porque era sorda. Al llegar la policía la mujer y el médico 

Revista Vea, Santiago,  3 de abril de 1940 Revista Vea, Santiago,  10 de abril de 1940 
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fueron detenidos. El médico fue condenado a presidio perpetuo. Pasado un tiempo fue liberado 

de los cargos.  

“El 7 de junio de 1938 fallece a consecuencias de un balazo en la región del corazón la 

profesora primaria doña María Pinto Contreras, de 28 años de edad. El proyectil entro dos 

centímetros más debajo de la clavícula izquierda.  

El esposo, con quien la señora Pinto tuvo un incidente momentos antes del balazo, se 

encontraba cerrando la puerta de calle, según lo ha declarado reiteradamente el doctor 

Valenzuela. A la fecha de la tragedia tenía 58 años”183. 

 

En su defensa el médico argumentó que su esposa era enferma de los nervios, celosa y 

que arrastraba una antigua neurosis con tendencias suicidas. En una primera instancia, el 

argumento no fue aceptado, pero lo mediático del caso en la época y las continuas cartas que 

enviaba el médico a la prensa, hicieron que el juez revirtiera la decisión y lo dejara libre. La 

revista Vea cubrió el hecho, pero curiosamente, aclaraba en los reportajes que su único fin era 

ser lo más objetivo posible. “ “VEA” va a exponer un caso de esta naturaleza. Va a informar, 

como es su costumbre, sobre los antecedentes reunidos. No opinará. Deja esta misión a la 

Opinión Publica”184. No obstante, no dudaron en tratar de, “vieja sorda y esclerótica”185, a la 

asesora del hogar del médico. Si bien hubo un testimonio de una empleada del médico que 

aseguró que hubo veces en que el “patrón” había tratado de asesinarla, pesó más el argumento 

de mujer histérica con tendencias suicidas, quedando el médico libre. Cabe destacar que no se 

muestra ninguna foto del cuerpo de la víctima ni del lugar de los hechos. La recreación del 

drama se hace mediante el uso de viñetas, recurso habitual de las revistas estudiadas; sin 

embargo, esto no sucede cuando el delito es cometido a personas de una situación social baja, 

ya que en esas circunstancias  se exponen las fotos al natural. 

                                                           
183 Ibíd. 
184 Ibíd. 
185 Ibíd. 
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Otro recurso utilizado por las revistas es  la 

expectación, donde además de exaltar los hechos, se 

crea dramatismo y tensión e invita a los lectores 

semanalmente a seguir la historia con nuevos 

acontecimientos, donde generalmente se utiliza el 

término, “sensacional”, realzando los 

acontecimientos que se presentaran en la próxima 

publicación.  

En este caso la revista intenta presentar un 

hecho, reconstruyendo paso a paso los acontecimientos; 

sin embargo, el uso del lenguaje expresado colaboró en 

aumentar la expectativa en cuanto a la culminación del fallo hacia el doctor, ayudando a que la 

intentio lectoris (intención del lector) fuese la de encontrar al culpable, pero finalmente la 

connotación que se establece es la de culpar a la propia víctima, por ser una mujer histérica que 

no se encuentra psicológicamente perturbada, por lo tanto, el significante se traduce en una 

mujer desequilibrada, incapaz de controlar sus impulsos, provocando de alguna manera su 

trágico final. 

Revista Vea, Santiago,  2 de octubre de 1940 

Revista Vea, Santiago,  3 abril de 1940 

Revista Vea, Santiago,  10 abril de 1940 
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En la narrativa de la  revista el doctor Valenzuela sostuvo una conversación con la 

víctima, ratificando su condición de perturbada psicológicamente. 

“Según dice el doctor Valenzuela, sobre su firma, “la crisis de nervios se intensifica, rompe 

todo lo que encuentra a mano, me lanza mis zapatos, sin herirme; quiebra una botella de 

lisofórmo…”186. 

Por otra parte el tratamiento de la información respecto de la testigo del crimen, Eugenia 

Ramírez, es de menoscabo hacia ella:    

“Había que tomar una resolución. El oficial dirigiéndose primero al médico y después a la 

empleada les dijo: 

-No hay nada que hacer…doctor, usted tiene que ir a la comisaria en carácter de detenido…Y 

usted también… Y miró a Eugenia. 

-¿Qué dice?... 

-Hable fuerte, teniente. Esta mujer es sorda… 

-Que queda detenida – afirmó en voz más alta el teniente… 

Y la vieja se puso a llorar sin consuela. Tartamudeando dijo: 

-¿Por qué no me dejan aquí mejor?...”187. 

Con esto corroborando la representación de la empleada doméstica como una persona 

con carencias intelectuales y escasas habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Ibíd. 
187 Ibíd. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



107 
 

 ¡La maté por celos! 

                                      

 

En “La maté por celos”, se hace presente el alcohol y los problemas económicos en el 

asesinato de una mujer. En esta historia Vea nos relata que un hombre, Luis Silva, producto de 

los celos, mata con un punzón a su esposa Elba Olea, debido a que esta solicita la nulidad puesto 

que no soporta las carencias económicas y el alcoholismo de su esposo. El marido accede a 

firmar la nulidad, y es así como Elba viaja a Santiago para este cometido, cuando está a punto 

de regresar aparece Luis y le pide que vuelvan. La mujer al negarse, recibe una estocada con un 

punzón que traía el victimario en su chaqueta. Luego de asesinar a su esposa, intenta suicidarse 

sin éxito.  

Revista Vea, Santiago, 10 de  enero de 1945 
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En las fotografías se aprecia el cadáver de la mujer a cara descubierta y rodeado de 

personas, mientras los curiosos posan para la cámara del periodista. También se puede apreciar 

dos fotografías en donde el hombre llora desconsoladamente, y otra con una flecha en donde se 

indica el lugar donde se autoinfirió la herida en su intento frustrado de suicidio. En el reportaje, 

se culpa al desempleo y, nuevamente, al alcoholismo del marido quien lo enceguece, pero 

además se crea este tipo de “enfermedad”, provocada por los celos, que se apodera de él y le 

hace perder los estribos. Repitiéndose el patrón acerca de que no es verdaderamente el 

victimario quien mata al ser amado.  

En esta noticia el discurso icónico es el que presenta mayor relevancia, se exponen las 

imágenes con una estructura bastante barroca, representando la crudeza del homicidio con una 

carga emotiva representada en las imágenes, más 

que en el discurso narrativo en donde el título, 

representa claramente según la revista, el móvil 

del crimen, utilizando una figura retórica que 

logra desviar la atención del verdadero culpable, 

culpando metafóricamente a los celos.  

Esta noticia fue reporteada por Vea en 

enero de 1945, sin embargo, Ercilla el 1 de abril 

de ese mismo año, publica la misma historia, 

pero esta vez agrega un dato que consiste en que 

el marido habría actuado de esa forma porque su 

esposa se habría “entregado al vicio 

lesbiano”188, instadas por sus propias hermanas, 

ya que se descubrieron unas cartas de tono 

amoroso entre la víctima y su amiga.  

                                                           
188 Revista Ercilla, Santiago, 1 de  abril de 1945. 
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El estilo de Ercilla, al igual que el de Vea es de resaltar el inmenso amor que el marido 

sentía por su esposa, y cuyo objetivo era suicidarse para que ella sintiera remordimientos y 

tomará las riendas del buen camino, debido a que el cónyuge sabía de su lesbianismo, pero quiso 

mantener en secreto los verdaderos motivos para no “deshonrarla”. Es así como el victimario 

queda en calidad de víctima, al igual que el caso presentado anteriormente. Además, a su crimen 

se le otorga un carácter de verdadero amor al intentar salvar a su mujer del escarnio público, 

algo que el abogado utilizaría para evitar que se le otorgue la pena de muerte, a la que ya había 

sido condenado. 

 Revista Ercilla, Santiago,  1 de abril de 1945 
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La joya de la mala suerte 

En este crimen presentado por la revista Ercilla, en el año 1947, sobre un ingeniero 

yugoslavo  de 47 años, de una situación económica bastante acomodada, “hombre de porvenir 

dentro de su profesión”189, dio muerte de un tiro en la cabeza a su esposa, según expone la 

revista, la discusión se suscitó por conflictos matrimoniales, al ver a su esposa fallecida, el 

ingeniero trata de suicidarse, según consigna la revista, “para terminal totalmente con la 

tragedia que vivía desde algún tiempo”190, lamentablemente el arma no le funcionó por lo que 

no pudo suicidarse. Al escuchar los ruidos carabineros ingresaron al departamento, que habitaba 

Olga Murúa desde la separación con el ingeniero.                   

                                                           
189 Revista Ercilla, Santiago,  20 de mayo de 1947 
190 Ibíd. 
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    La discusión surgiría producto de una piedra (amatista) que estaba en posesión de la 

infortunada mujer, “Cuando José le pregunto sobre una valiosa amatista, la charla se tornó 

violenta. Vinieron los celos, la discusión y el asesinato”191. 

La revista expone al finalizar el artículo sobre la mala suerte que presenta la piedra 

amatista y presenta el diálogo del policía mientras buscaba la piedra, “culpable de dicho 

crimen”. “ –Las amatistas traen mala suerte. Lo digo por mí y por los que sé que la poseen. 

Todos han tenido su desgracia”192. 

Se expone esta noticia, ya que grafica semióticamente las construcciones simbólicas que 

se pueden crear producto de un discurso narrativo, si bien este artículo no presenta símbolos 

icónicos, lo que responde a como se ha mencionado, a la situación económica de los 

protagonistas, al provenir de un sector alto de la sociedad, se omiten fotografías del suceso y de 

los involucrados, pero la narrativa expuesta pone al lector en un escenario cargado de 

significantes y significados, donde un objeto en este caso, la piedra amatista se transforma en la 

protagonista principal del texto, en un referente, que revela una imagen mental del objeto, por 

lo que  el significante que tenemos es que la piedra amatista tiene una connotación negativa y 

que es llevadera de mala suerte, constituyéndose finalmente en un mito193. 

Al observar el título que presenta la noticia, como lectores podemos darnos cuenta que 

lo que pretende el redactor de la noticia es transmitir un desplazamiento de la culpabilidad del 

hecho hacia un objeto, en vez de atribuirle el carácter denotativo que tiene la situación relatada, 

que es el homicidio de José Marijan a Olga Murúa. 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Ibíd. 
192 Ibíd. 
193 Para Lévi- Strauss: “El objeto del mito es proporcionar un modelo lógico para resolver una contradicción”,  

Lévi- Strauss, Claude, Antropología Estructural, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, España, 1987, p.252. 
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Asesino a una “Santa” 

Las sociedades patriarcales siempre han valorado la virginidad y la han visto como algo 

tan valioso que pone en un lugar superior a la mujer que la posea. Es considerada una virtud, 

pero también un medio que hace de la mujer una especie de beata a la espera de ese hombre que 

la desposará, al que entregará su vida y convertirá en la madre de sus hijos. Desde el punto de 

vista religioso, la virginidad otorga una especie de conexión con Dios, razón por la cual, bien 

vale la pena defenderla, sin importar el costo.   

           En 1947, la revista Vea publica la noticia, “Asesinó a una santa”, que trata sobre la 

canonización de una niña de ocho años que fue asesinada al intentar defender su virginidad. 

           

Revista Ercilla, Santiago,  4 de noviembre de 1947 
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Si bien la noticia es exportada del extranjero, los símbolos narrativos expuestos en ella, 

por parte de los reporteros de nuestro país, son necesarios analizarlos a fin de obtener una 

comprensión generalizada sobre la representación de los crímenes expuestos en las revistas.  

En un relato cargado de religiosidad, se destaca cómo la niña fue arrebatada de los brazos 

de su madre por el fallido violador, quien no tuvo éxito en su ataque puesto que la menor murió 

al defender su honra, no obstante, también aparecen algunos hechos que no dejan de llamar la 

atención. Al igual que en el caso, presentado sobre las violaciones, “Violación de menor”, se 

describe al frustrado violador como un actual “monje ex seductor”194, quien cuando joven fue 

“famoso por su apostura y numerosos romances hasta que se enamoró de la mística María 

Goretti”195, reforzando los conceptos de que un hombre conquista varias mujeres hasta que 

encuentra el verdadero amor, aun cuando ese amor tenga ocho años. 

Algo que se repite es la justificación de los violadores o los atacantes que no alcanzaron 

a consumar el hecho, es que siempre se buscan excusas para justificar su comportamiento. En 

este caso, se le conmutó la pena de muerte debido a una declaración de los médicos, “quienes 

le encontraron irresponsable, debido a la malaria y algo trastornado”196. Es decir, un hombre 

que quiera ultrajar a una mujer, nunca está en sus cabales, no se trata de maldad ni un acto de 

abuso de poder, ni menos de misoginia, siempre hay un culpable externo al violador, se trate de 

una enfermedad o de la misma mujer por haberlo provocado.  

Lo que sorprende en la narrativa de la información es que en el tratamiento de esta se 

mencione como un “crimen pasional”, considerando que la menor al momento de ocurrido el 

crimen la víctima era solo una niña y que según lo consigna la revista, gracias a esta, el 

victimario logró convertirse en un “piadoso padre” y ella convertirse en una “santa”. 

 “En la inmensa nave central de la basílica de San Pedro, en presencia de su Santidad 

Pio XII, erigido un árbitro supremo de cien mil fieles congregados para el solemne acto, y de 

la abuela y familia de la víctima, el asesino, que se llamó en el mundo Alessandro Serenelli y 

es, hoy día el piadoso padre Etienne, de la Orden de los Capuchinos, narró su crimen.  

                                                           
194 Revista Ercilla, Santiago,  4 de noviembre de 1947 
195 Ibíd. 
196 Ibíd. 
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EL arrepentimiento que le siguió, lo atribuye él a un milagro operado por “Santa” 

María Goretti”197.  

Este caso se expone en este apartado y no en los casos  sobre las violaciones, ya que el 

desenlace final es el crimen de la menor. En el título de la noticia, nuevamente se puede observar 

uno de los rasgos característicos de este tipo de informaciones relacionadas con la crónica roja, 

donde mediante una frase corta, con fragmentaciones en la información, con un juego en el 

tamaño de las letras, seduce al lector y lo hace partícipe de la información  presentada y más 

aún logra un impacto directo hacia este, al señalar que la víctima es una “Santa”, considerando 

que al momento de ocurrido el crimen esta no lo era y logra esta categorización producto de lo 

que le sucede, por lo que la curiosidad del lector para conocer los sucesos en profundidad lo 

motivan a leer la noticia.  

Al igual que las demás informaciones sobre crímenes hacia mujeres, la intentio auctoris 

(intención del autor) es de disminuir el impacto noticioso (crimen a una menor) y en este caso 

desviar la atención desde una perspectiva moral y religiosa, lo que en nuestro país tiene gran 

relevancia, al ser un país con valores cristianos bastante exacerbado durante el periodo de 

estudio, donde un 90% de la población chilena se consideraba católico198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Ibíd. 
198 INE, XII Censo General de Población y de Vivienda, Levantado el 24 de abril de 1952  
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Niña Mártir 

                             

 

Palmira Paz Olivares, estudiante de 4to de preparatoria de 18 años de edad, fue violada 

y asesinada por un hombre casado de 33 años. En el reportaje “Niña mártir”, se relata como la 

joven fue interceptada por un hombre quien la redujo con un golpe en la boca y luego le propinó 

varios golpes con una piedra en la cabeza hasta matarla.  

Una vez más, se puede observar la exención de responsabilidades por parte del asesino 

y violador, puesto que se culpa a la ingesta de alcohol por sus actos e incluso afirma: “Ahora 

que estoy bueno y sano me doy cuenta de lo que he hecho. Espero tranquilo. No supe lo que 

hacía”199.  Es decir, se puede inferir que su tranquilidad se debe a que por el hecho de beber 

                                                           
199 Revista Vea, Santiago, 10 de abril de 1952. 
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alcohol es libre de toda culpa y espera tranquilo el veredicto. Es el mismo argumento que utilizan 

algunos de los criminales que acabaron con la vida de sus esposas para evadir toda 

responsabilidad y dar el mensaje que en realidad son hombres buenos.  

Otra cosa que llama la atención son algunas de las afirmaciones que se ven en el 

reportaje, como que la joven no pasó frente al negocio donde se encontraba el violador 

“despertando el apetito de los parroquianos, porque no tenía razón para hacerlo”200. Esta 

imagen femenina es la típica de las sociedades patriarcales, que consideran que el deseo y apetito 

sexual de los hombres son “despertados” por la mujer provocadora que lo incita a reaccionar 

sexualmente, ya que el hombre en términos sexuales actúa por provocación femenina, no porque 

le nazca. 

La revista intenta convertir la víctima de este caso en una especie de nueva santa, esta 

vez, bajo el alero de asesinada por defender su honra. Se recrea el diálogo, al igual que el caso 

“Lanzada desde un tercer piso”, destacando las labores que se consideraban eran realizadas por 

“hijas buenas”, y que corresponden a lo que se mencionó en el punto uno del análisis de este 

segundo capítulo, que es reforzar la imagen de mujer servicial, sumisa, obediente y experta en 

realizar las labores domésticas destinadas más adelante a mantener contento al marido y sus 

hijos “se quitó el uniforme y comenzó a preparar la once…”201. Pero, la construcción de la 

imagen de esta nueva santa no sólo se limita a lo buena hija y hermana que era, también se 

destaca su vida escolar donde según la revista, “obtuvo todos los premios”. “Tanto en la escuela 

primaria como en el liceo fue considerada la a alumna más destacada, más sincera, de mejor 

carácter y actitud social y urbanidad.”202, para finalizar con la afirmación que la elevaría al 

nivel de santa y que indirectamente informa al lector que la joven era virgen: “No tenía pololo 

y jamás fue besada por hombre alguno”203.  

Luego de esto se hace la conexión con el caso de Malvina Araya Miranda, niña que 

supuestamente había sido quemada con parafina por su padre, y a cuya animita se le atribuían 

milagros, y quien según la madre, era íntima amiga de Palmira (argumento perfecto para el 

                                                           
200 Ibíd. 
201 Ibíd. 
202 Ibíd. 
203 Ibíd. 
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nacimiento de un mito204). La revista insistió en esto y señala que a la joven también se le ha 

erigido una animita. Llama la atención los esfuerzos que hace el periodista por destacar los 

supuestos milagros de la joven, milagros que no tienen ninguna veracidad científica y que no 

son más que casos comunes, “la señora ha experimentado notable mejoría”; “Cuando 

regresaba a casa se sentía más ágil y casi no hizo uso de las muletas que le ayudaba a arrastrar 

su penosa existencia”205.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

                                                           
204 El mito, para Lévi-Strauss, se define por referencia a un sistema temporal que combina las propiedades de la 

diacronía y la sincronía, pues los acontecimientos desplegados en el tiempo conforman una estructura perdurable. 

Lévi-Strauss, Antropología estructural, Ediciones Paidós, Barcelona, 1999, p. 232. 
205 Revista Vea, Santiago, 10 de abril de 1952. 
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      Revista Vea, Santiago, 10 de abril de 1952 

 

Respecto de las imágenes publicadas por 

Vea, son desgarradoras y claramente tienen un 

toque sensacionalista, destacando el sufrimiento 

de familiares y compañeros, y la imagen del 

rostro del cadáver de la joven, en cuya 

descripción se señala que “la menor fue 

golpeada hasta quedar inconsciente y que 

murió en medio de atroces dolores”206. 

También aparecen niños hincados en posición 

de veneración frente a la tumba de la animita de 

la joven, reforzando su imagen de santa (incluso 

la revista da el nombre del cementerio y la 

ubicación exacta de la tumba); algo que se ver 

                                                           
206 Revista Vea, Santiago,  10 abril de 1952 
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reforzado, en donde al extremo izquierdo de la foto de su asesino, aparece la joven en traje de 

primera comunión, una imagen recurrente en las mujeres asesinadas, especialmente, las jóvenes. 

Este recurso se utiliza para demostrar la candidez e inocencia de las víctimas, especialmente, si 

son solteras, reforzando en la sociedad el concepto de pureza, castidad e inocencia de las mujeres 

antes del matrimonio.  

En estos casos se resume la visión de la sociedad de la época, interpretada por revista 

Vea, acerca del entorno de las mujeres ultrajadas o que han recibido ataques de índole sexual, 

en los que se asocian términos como pobreza, vulnerabilidad, debilidad, dependencia masculina. 

Además, las víctimas se categorizan en las ultrajadas, si se consuma el ataque; heroínas, si logran 

escapar del ataque; y santas, si mueren defendiendo su honra.  

 

Crimen de la fábrica 

El otro crimen seleccionado es el de un hombre que mata a su mujer ahorcándola con 

hilo de algodón, después de una fuerte discusión en donde ella le arroja un zapato, hecho que 

desencadenó la furia del marido y procedió a cometer el homicidio. Luego, lleva el cuerpo a la 

sala de calderas y trata de introducirla en una de ellas para deshacerse del cuerpo sin dejar 

rastros, pero al escuchar pasos salió huyendo. El homicida confesará sentirse liberado luego de 

haber matado a la mujer y que no es completamente feliz solo porque le preocupa el futuro de 

sus hijos.  Uno de los trabajadores manifiesta haber escuchado ruidos de la discusión, pero  su 

respuesta fue, “son cosas de pololos”207, justificando la violencia dentro del pololeo o de las 

relaciones amorosas, las que son vista como algo que forma parte de este tipo de relaciones, 

debido al sentido de pertenencia que imperaba en la época. La madre de la víctima acusa una 

historia de violencia física y de explotación hacia la esposa, puesto que el hombre era un 

borracho que le quitaba el dinero para beber, dejándola sin comer lo que se vería reflejado en su 

extrema delgadez.  

Aquí se presenta el típico patrón de mujer abusada que sigue estando con su agresor, a 

pesar de las advertencias de la familia (la madre le pidió que se fuera con ella).  

                                                           
207 Revista Vea, Santiago, 1 de mayo de 1958 
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Esta situación es representada en ambas revistas tanto Vea como Ercilla exponen 

diversas situaciones relacionadas con la violencia y el uso del alcohol,  donde el hombre maltrata 

a la mujer y esta no opone mayor resistencia. 

  

 

En el reportaje, “Crimen de la fábrica”, el reportero señala que la víctima no era querida 

por los vecinos debido a su carácter déspota y de superioridad. Incluso, se afirma que uno de los 

vecinos había señalado que, “está bien ¿qué otra cosa podía hacer si no lo dejaba vivir 

tranquilo?”208. El periodista hace un cierto lavado de imagen al decir que el victimario era 

constantemente humillado por su esposa al hacerle notar su mayor cultura, pasando la víctima a 

ser victimario. El mensaje que se puede leer del reportaje es que es justificable el asesinato de 

una mujer, si esta no es sumisa, cariñosa y servicial como los modelos impuestos por la sociedad, 

y por la misma revista Vea. Si una mujer, se rebela contra la autoridad masculina y expresa su 

malestar y exige lo que ella cree justo, entonces, debe aceptar que su vida puede ser tomada por 

su cónyuge, y que la sociedad la verá como una victimaria que tuvo su castigo acorde a su 

imprudencia.  

Las fotografías de la víctima son expuestas denotando crudeza. La revista Vea exhibió 

el cuerpo de la víctima en la portada y las páginas centrales sin ningún tipo de censura y también 

                                                           
208 Revista Vea, Santiago, 1 de mayo de 1958. 
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la de su victimario, quien aparece fumando un cigarro y con los brazos cruzados con una clara 

actitud de satisfacción por haber asesinado a su esposa.  

En la contraportada aparecen la madre, los hijos y la foto de la víctima siendo 

transportada. En el texto de la fotografía se vuelve a mencionar que el homicida sostenía que la 

víctima le hacía la vida imposible.          

 
Revista Vea, Santiago, 1 de mayo de 1958. 
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Revista Vea, Santiago, 1 de mayo de 1958. 
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El Chacal de Nahueltoro 

Uno de los casos más estremecedores en la historia de Chile es el del llamado “Chacal 

de Nahueltoro”, un caso solo cubierto por la revista Vea, puesto que para el año 1960, la revista 

Ercilla ya casi no cubría crónica roja. Un campesino, Jorge Valenzuela, al enterarse de que una 

viuda iba a recibir 140 escudos, se acercó a ella para seducirla y, luego de lograr su objetivo,  le 

ofreció ir a vivirse con él junto a sus hijos. Una vez que la mujer recibió el dinero, el hombre se 

adueñó de él y para evitar ir a la cárcel cometió uno de los crímenes más atroces de la historia 

de Chile, puesto que asesinó a machetes a la viuda y a sus cinco hijas. 

“El macabro hallazgo de los cadáveres de Rosa Elena Rivas y sus cinco hijas en uno de 

los potreros del fundo Nahueltoro, ha movilizado a la policía de la provincia e patrullajes 

realmente titánicos”209. Durante días estuvieron buscando al culpable del crimen de Rosa Elena 

y sus hijas, la revista relataba así los sucesos: 

“Rosa Elena Rivas vivía con sus cinco hijas en una de las casas del fundo “Las 

Encinas”. Varias personas la vieron el día miércoles 24 de agosto último caminando en 

dirección al fundo Nahueltoro. Rosa Elena iba con sus cinco hijas y con un muchachón. “bajo, 

de esa cara redonda, nariz recta, ojos pardos, pantalones de casineta rayada y manta corta de 

color plomo”, que ha resultado ser JOSE DEL CARMEN VALENZUELA TORRES, natural de 

Cocharcas prontuario civil 38446, penal 2096, ambos del Gabinete de San Carlos, hijo de 

Carlos y Malvina, que ha cumplido dos condenas en la cárcel de Linares.  

En calidad de ex penado y su inexplicable desaparecimiento hizo de José del Carmen 

Valenzuela Torres el sospechoso número uno. Someras investigaciones daban cuenta de que 

Rosa Elena Rivas estaba pronta a recibir ciento cuarenta mil pesos del SSS por concepto de 

reajustes de su montepío, más otros cuantos miles como cancelación de asignaciones 

familiares. De esta forma, el delito quedaba perfectamente configurado”210.  

                                                           
209 Revista Vea, Santiago, 8 de septiembre de 1960 
210 Ibíd. 
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Finalmente después de treinta días de búsqueda es capturado el “Chacal de Nahueltoro”, 

poniéndole rostro a este “sanguinario” personaje. Según su propio relato de los sucesos, la 

revista exponía los acontecimientos, del día del crimen: “YO estaba acostado, con ganas de 

dormir, después de haberme tomado todo el vino, cuando nos pusimos a discutir…Recuerdo 

que ella me tiro algo…; no sé si un zapato o una piedra…Yo me enrabié y agarrando un palo, 

la golpié en la cabeza. No sé qué me dio con pegarle tanto, pero no fue para robarle…” Después 

de matar a la viuda y a sus cinco hijas, Jorge del Carmen volvió al lugar donde estaba acostado 

y durmió hasta el día siguiente”211. 

Las fotografías son conmovedoras y sorprende la nula protección que tenían los menores 

de edad al ser expuestos en los medios de comunicación, ya que tal como se aprecian en las 

imágenes se pueden ver los cuerpos de los menores siendo sometidos a peritajes por funcionarios 

del SML, procedimientos que hoy en día serían imposibles de hacer públicos, y de hacerlos, 

serían penados por la ley. Este caso es el mejor ejemplo en el que se puede ver en su grado 

máximo, tanto por parte de la víctima como la del victimario, los conceptos impuestos por la 

sociedad, conceptos que como se ha señalado están presentes en todos los crímenes revisados.  

Se impone a la mujer una idea e imagen de dependencia ante un hombre, puesto que se insiste 

en señalar que la mujer es un ser débil y delicado que solo puede encontrar protección al lado 

de un hombre. La viuda, claramente tenía este concepto asimilado, razón por la cual decidió irse 

a vivir con el victimario. Este abusando de esa dependencia, se aprovecha de la mujer. Una vez 

conseguido el objetivo, aparece otro concepto impuesto, que es que las mujeres al ser 

dependientes son propiedad del hombre y este puede hacer con ella lo que quiera, incluyendo 

sus hijos. Como esta sumisión y obediencia los pone al mismo nivel que los animales, el 

victimario no tuvo dudas ni piedad en tratarlos como tales, de ahí la inhumanidad y crueldad 

con la que asesinó a los niños cuyas edades fluctuaban entre los cuatro y diez años. La guagua 

de apenas unos meses murió de inanición, aunque también se encontraron moretones en la zona 

abdominal. Como era de esperarse, la revista Vea cubrió paso a paso la tragedia, desde el inicio 

de la masacre hasta que se efectuó la recreación de escena.  

 

                                                           
211 Ibíd. 
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Esta noticia que ha trascendido hasta nuestros días, producto de la crueldad del crimen 

y de las consecuencias que este, tuvo para el victimario y que al pertenecer José Valenzuela a 

una condición social baja, el discurso narrativo de la revista, si bien refuerza roles de género, en 

cuanto al tratamiento que se le da al victimario se diferencia de otros crímenes expuestos en las 

revistas. La revista lo trata no solo de “Chacal”, sino también “Sanguinario”, “hiena humana”, 

se le minimiza hasta otorgarle una categoría de animal, dicha situación se ve reflejada en la 

forma que presenta los titulares al referirse a los sucesos “La cacería del Chacal”, utilizando 

recursos metafóricos para describir la situación, reforzando este discurso narrativo con el 

discurso icónico, dejando claramente establecido que lo acontecido no puede sino encontrarse 

dentro de conductas propias de los animales. 

 

2.2.3. Suicidios llevados a cabo en el nombre del amor 

Estudio de casos  

Carga de dinamita 

Ambas revistas cubrieron casos de suicidios por “amor”.  La revista Vea, reporteó el 

suicidio de una pareja que se dinamitó, aparentemente por amor (ella tenía 18 y él 26). La revista 

utiliza solo algunos códigos propios del sensacionalismo, como es la exposición de las imágenes 

de los malogrados enamorados dinamitados y en su discurso narrativo, describe sutilmente, pero 

dejando muy poco a la imaginación respecto a la situación final de los cuerpos luego de que la 

dinamita hiciera su efecto. 

“Augusto Alfaro Contreras, de 26 años y Juana Rosa Astudillo, de 18, que hasta la 

semana pasada aparecían como felices novios, sin dar cuenta a nadie de su extrema 

determinación se quitaron la vida volando en mil pedazos, confundidos sus restos como siempre 

quisieron estar. Este mortífero Cupido, en vez de flecha, disparó una carga de dinamita”212.  

                                                           
212  Revista Vea, Santiago, 8 de junio de 1945 
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 La revista se limitó a informar que los motivos del suicidio se desconocían y que 

permanecerían siendo un misterio, no desclasificó datos de las víctimas, ni de sus familiares, 

sino se permitió un trato romántico y utilizando una retórica alegórica describió los 

acontecimientos. 

                

 

 

Revista Vea, Santiago, 8 de junio de 1945 
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No podían casarse  y se mataron 

 

               La revista Ercilla por otra parte, publicó el suicidio de una pareja de 15 y 25 años (ella 

y él, respectivamente).  Las razones del suicidio se debieron a que él padece una extraña 

enfermedad (que nunca se menciona), razón por la cual deciden quitarse la vida con una pistola. 

El relato de la revista es idéntico al que, generalmente, utiliza la revista Vea para este 

tipo de historias, es decir, es contada con estilo de novela romántica, cuyos diálogos 

probablemente fueron sacados de algunas de estas mismas novelas, en cuanto a los mismos 

diálogos que expone la revista, los relata como si el reportero hubiese estado presente al 

momento de configurarse los diálogos entre los enamorados, este es un recurso que se utiliza a 

menudo en las crónicas policiales, que le permite al lector recrear la situación de acuerdo a los 

parámetros que los discursos de las revistas estimen conveniente.  

“- Es algo tremendo, Yolita, pero debes saberlo. 

-¿Eres capaz de ocultarme algo? 

-Es…que se trata de nuestra felicidad. Tú eres fuerte, ¿no es cierto? 

-¿Tan grave es lo que quieres decirme? 

-Es tan espantoso que antes que nada tengo que pedirte que te resignes a renunciar a 

mí. 

-No; eso no tendría perdón. Es una enfermedad incurable. 

-¡Ro…Ro…Rodol…fo!... 

-Vamos, cálmate. No llores. Déjame sufrir en silencio. Debes ser valiente”213. 

 

Al finalizar la trágica historia de los dos enamorados, fue la misma muchacha quien le 

disparó al joven y luego se suicidó, por lo que en cierta medida, ella cometió homicidio. 

                                                           
213 Revista Ercilla, Santiago, 19 de junio de 1945 
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La revista Vea, por otra parte, también reporteó este hecho, pero en el titular aclara que 

fue la menor quien mató al novio y luego se disparó. Además, se aclara que la enfermedad del 

estudiante era tuberculosis (enfermedad mortal en aquella época) y que otra de las razones por 

las que tomaron esta determinación se debió a que los padres de la joven se negaban a autorizar 

el matrimonio entre ambos. El estilo utilizado por Vea es, curiosamente, el de una crónica 

normal, dejando todo el estilo novelesco romántico de lado, aunque no escatima en publicar la 

imagen de los enamorados fallecidos. 

Revista Ercilla, Santiago, 19  de junio de 1945 
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 Revista Vea, Santiago, 19 de junio de 1945 
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2.2.3. Mujeres asesinas 

En cuanto al análisis realizado sobre los casos de asesinatos en los cuales hombres son 

asesinados en manos de mujeres presentados en la revista, se puede determinar que 

generalmente el móvil del crimen se produce por despechos amorosos o promesas no cumplidas 

por parte de los varones. 

Estudio de casos 

Acudió a la muerte: Mujer mató a amante. 

Una mujer casada mantiene un 

romance con un hombre soltero, quien 

resultó ser el primo de su marido. Pasado 

un tiempo, por decisión de él deciden 

terminar y quedar como amigos. La 

mujer no lo puede olvidar y lo cita para 

que se vean una vez más. En la reunión el 

hombre le informa que tiene otro 

romance y va a casarse. La mujer le 

cuenta un sueño que tuvo en donde 

ambos morían al final. Le pide un último 

beso y la mujer saca un arma y le dispara. 

Cuando ve que el hombre ya está muerto, 

y ella se apunta hacia la sien y se suicida. 

“AMERICA MARIA DAZA 

Espinoza de Zamorano. Mato por amor. 

Fue el martes 9 en la Plaza Ercilla a las 

16.45 horas. Dicen que era muy 

romántica”214.   

                                                           
214 Revista Vea, Santiago, 17 de septiembre de 1947 

   Revista Vea, Santiago, 17 de septiembre de 1947 
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.El relato es narrado por revista Vea como si fuera una novela romántica. Con diálogos 

inexistentes creados por el reportero, puesto que no hay forma de saber lo que hablaron la última 

vez, debido a que ambos murieron. 

 Las descripciones de ambientes o personas, también son ficticias y cumplen el objetivo 

de crear una atmósfera romántica que evoca las novelas con amores imposibles y que prefieren 

la muerte, antes de estar separados. Aunque en este caso sólo lo sienta la mujer, ya que es ella 

quien decide matar a su amado para luego suicidarse.  A pesar de toda esta atmósfera amorosa, 

la exhibición de los cuerpos en la revista  le resta el carácter romántico al relato. Se pueden 

apreciar los cuerpos de ambos, con sendos charcos de sangre.  

Llaman la atención en los titulares en la fotografía del hombre fallecido: “lo mataron 

por amor”215. Se utiliza la palabra “amor”, en vez de “obsesión” o “despecho”.  Estas frases 

utilizadas por las revistas de carácter sensacionalistas, provocan el en lector una desviación del 

verdadero sentido que tiene el crimen y nuevamente al igual que en casos analizados 

anteriormente se traslada la culpabilidad del victimario a una situación concreta, justificando el 

acto, en este caso el “amor”, aunque en este caso era amor solo por parte de la mujer y en un 

acto de venganza por el amor no correspondido, esta decide terminar con la vida de él.  

 La tónica de los titulares en este tipo de crímenes, (“la mate por celos”216, “la maté 

porque la quería”217) se transforma en un lenguaje que está conformado por signos que traen 

consigo un imaginario que relaciona la violencia con amor, algo que se verá en todas las décadas 

estudiadas.  

 

 

 

  

                                                           
215 Revista Vea, Santiago,  10 de enero de 1945 
216 Revista Vea, Santiago, 17 de septiembre de 1947 
217 Revista Vea, Santiago, 6 de abril de 1955 

   Revista Vea, Santiago, 17 de septiembre de 1947 

 

Revista Vea, Santiago, 6 de abril de 1955 

 

Revista Vea, Santiago,  10 de enero de 1945 
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Muerte en el Crillón 

                           

 

El más bullado fue el asesinato cometido por la escritora María Carolina Geel en contra 

de Roberto Pumarino, en el elegante y exclusivo salón de té “El Crillón”. Tanto la revista Ercilla 

como Vea reportearon el hecho, en donde narran que la escritora llegó a la hora del té y disparó 

en contra de su amante. La razón se debió a que la escritora mantenía un romance oculto con la 

víctima quien le decía que no podía casarse con ella, debido a que su esposa se negaba a darle 

la nulidad. No obstante, al morir su esposa, la víctima anunció su matrimonio con otra mujer. 

Esto desató la ira de la escritora quien  compró un arma, con la intención de suicidarse delante 

de su amado, pero en el momento de los hechos, fue traicionada por los nervios, según comenta 

Vea, y le disparó a la víctima.   

Revista Ercilla, Santiago,  19 de abril  de 1955 
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Ambas revistas cubrieron el hecho sin dramatizar con diálogos innecesarios. La revista 

Vea, no obstante, dedicó una parte importante del espacio de las páginas para destacar la labor 

como escritora de la victimaria.  

Ambas revistas utilizaron como titular, frases con connotaciones literarias, la revista Vea 

lo tituló,  “Trágico epílogo de un romance” y la revista Ercilla, lo tituló, “ La muerte tomó once 

en el Crillón”, las revistas más que  relatar los antecedentes en torno al asesinato cometido por 

la escritora, dedicaron gran parte de su narración en describir la relación de ella con la literatura, 

mencionando obras como, “La chica del Crillon” de Joaquín Edwards Bello y obras escritas 

Revista Vea, Santiago,  20 de abril  de 1955 
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por la misma María Carolina Geel, así como, “El mundo dormido de Yena”, “Extraño estío”, 

entre otras, además intenta inferir que la vida de los literarios, generalmente se encuentra 

rodeada por vidas atormentadas, haciendo alusión a Gabriela Mistral. “Cuya juventud trino la 

muerte de su amado”218, Alfonsina Storni, quien se suicidó en el mar, Mercedes Willms, la que 

se suicidó en Paris. 

                         

 

                                                           
218 Revista Vea, Santiago,  20 de abril de 1955 

Revista Vea, Santiago,  20 de abril  de 1955 
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 En este sentido la revista Vea expone  una descripción que realiza la escritora en su 

primer libro, donde cita a Nietzsche, “Amar y desaparecer; he ahí cosas aparejadas desde  la 

eternidad. Querer amar es también estar pronto a la muerte”219,  y se permite realizar un 

análisis de los hechos acontecidos con la cita que la escritora cita de Nietzsche, señalando que 

la escritora pensaba como el Filósofo Alemán. 

También la revista Ercilla relaciona a la escritora con María Luisa Bombal, también 

escritora, donde como lo describe la revista, “La cuadra del Hotel Crillón tiene radiación roja. 

También a la hora del té, el 23 de enero del 41 la escritora María Luisa Bombal (“La 

amortajada”, “La última niebla) descargó cuatro balazos sobre un varón, aunque pudo salvar 

la vida. Los diarios señalaron igual causal: “depresión  nerviosa”220. Con esta narración se 

puede establecer que la mujer comete actos criminales amparada siempre en su condición 

psicológica, por lo que si el varón comete los delitos criminales bajo la influencia del alcohol y 

por esta razón no sabe lo que hace, la mujer se encuentra dominada por el poco control de sus 

nervios, estas presunciones crean representaciones que conviven hasta nuestros días, que 

justifican sucesos, culpando a agentes externos y no necesariamente a actos violentos. 

Georgina Silva Jiménez, verdadero nombre de la escritora, por el homicidio de Roberto 

Pumarino, fue condenada a 3 años de presidio, estando en la cárcel escribió una de sus más 

importantes novelas, “Cárcel del mujeres”. Generando un gran impacto en la época, ya que esta 

novela permitió tener una mirada más cercana a la realidad de la situación de las mujeres que se 

encuentran recluidas en las cárceles, dándole la escritora una visión femenina al espacio 

carcelario. 

Debido a su cercanía con Gabriela Mistral, María Carolina Geel no cumplió toda su 

condena, ya que consiguió en indulto presidencia gestionado por Gabriela, quien intervino para 

que Carlos Ibáñez del Campo le concediera la Libertad. 

 

 

 

                                                           
219 Revista Ercilla, Santiago,  19 de abril de 1955  
220 Ibíd. 
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Mato a su ex amante 

En 1958, una mujer también despechada, mató a tiros a su examante, pero en este caso, 

una vez consumado el asesinato, la victimaria procedió a suicidarse. 

“Tres disparos pusieron punto final a la vida de dos ex amantes de Copiapó. Ella le 

había visto alejarse por el amor de otra mujer. No aceptó la realidad y planeó la venganza. 

Con dos disparos le arrebató la vida y luego se disparó un tercero, matándose 

inmediatamente”221.

                                                           
221 Revista Vea, Santiago, 18 de  diciembre de 1958 

Revista Vea, Santiago,  18 de diciembre de 1958 
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              La mujer llegó en taxi al lugar donde se encontraba su examante, a exigirle que le 

devolviera un reloj. La revista describe la conversación que mantuvieron sobre el reloj, 

nuevamente se crea una escena ficticia para recrear los acontecimientos y crear en el lector una 

imagen mental de los relatos expuestos. 

“Enfrentada Irma con Trujillo sostuvieron un brevísimo dialogo. 

-¡Devuélveme el reloj. Manuel Antonio! 

-No quiero saber nada contigo –fue la respuesta”222. 

 Luego de una discusión la mujer saca un arma y le dispara, al ver que estaba consumado 

el hecho, procedió a suicidarse. Según informa la revista, la víctima mantenía una relación años 

atrás donde incluso convivió con la victimaria. Posteriormente, la abandonó para casarse con 

otra mujer con quien tuvo dos hijos. Según consigna la revista, la victimaria nunca aceptó este 

abandono y acosaba constantemente a su expareja, a quien una vez amenazó con un cuchillo, 

por lo que había varias denuncias en carabineros.  

En esta noticia el título, “DESESPERADA, MATO A SU EX AMANTE DE DOS TIROS 

Y LUEGO SE SUICIDO”223, estaría presentando un relato sintético de los sucesos; sin embargo, 

la palabra “desesperada”, evoca inmediatamente a una situación conflictiva, que tal vez estaría 

viviendo la mujer con su ex amante, se podría presumir, que estaría sufriendo de alguna clase 

de agresión por parte de ex amante, lo que se podría ver ratificado en la fotografía, ya que esta 

se encuentra en una posición, donde inmediatamente la visión se traslada hacia ella y se observa 

a la mujer tendida en el suelo y en un segundo plano, más abajo al hombre fallecido, pero los 

hechos descrito en el relato narrativo, dan cuenta de una situación contraria, donde es la mujer 

la que constantemente violentaba al hombre. 

 

 

 

 

                                                           
222 Revista Vea, Santiago, 18 de  diciembre de 1958 
223 Ibíd. 
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Drama de prisionera 

En 1958, ya se puede ver un cambio en la actitud de la mujer frente al matrimonio. Si 

bien antes era sumisa y aceptaba la voluntad del varón. Ahora, comienza a enfrentarlo, aunque 

ello signifique recibir golpes.  Se empieza a hacer común el tipo de hombre que rompe el 

esquema de protector y proveedor de la familia, y pasa a ser un explotador de la mujer, al quitarle 

el dinero de su trabajo para gastarlo en fiestas y alcohol. Esto trae consigo el maltrato físico 

hacia la mujer tal como se ve en el reportaje: “No me quiten a mi hijita”, en donde una mujer 

disparó sin resultado de muerte a su marido, cansada de los abusos físicos del mismo.  

“María Vásquez Sepúlveda baleo a su marido a las diez y media de la mañana del 14 de 

septiembre de 1957. Esta actitud fue la resultante de una serie de hechos humillantes que la 

tuvieron a ella como principal víctima. En 1956, se casó con Hugo Contreras Rodríguez, 28 

años, creyendo que el matrimonio era lo más hermoso de la existencia. Cando quiso tener su 

primer hijo, comprobó que esa apreciación suya era la equivocada”224. 

La razón que esgrime la mujer para no haber denunciado a su marido es que ha guardado 

silencio por dignidad y decencia y, por esta razón, ha soportado toda clase de humillaciones. La 

gota que rebalso el vaso fue que el marido amenazó con quitarle a su hija, esto sumado a los 

continuos golpes que recibía y que, según testimonios dados a la revista, llegaba a trabajar con 

el rostro desfigurado y las manos quebradas, provocaron que la mujer se viera sobrepasada en 

su límite de tolerancia y fuera ella quien decidiera poner fin a la vida del marido, aunque sin 

resultados.  

La mujer relataba a la revista, “Cuando él no tenía dinero para festejar a sus amistades 

y yo no podía conseguirlo, él me pegaba. Muchas veces llegue a mi trabajo en el hospital Barros 

Luco con la cara irreconocible. Mis compañeras se compadecían de mi”225. 

                                                           
224 Revista Vea, Santiago, 22 de mayo de 1958 
225 Ibíd. 
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  El hecho de balear a su 

esposo  le trajo resultados nefastos, 

ya que el marido podría tener la 

custodia de la hija, razón por la cual 

solicita ayuda por medio de la prensa. 

“Yo hubiera guardado 

silencia de todo esto – dijo la señora 

Vásquez a “VEA” -, de no ser por la 

ocurrencia que ha tenido este 

monstruo últimamente. Quiera 

quitarme a mi hija. Es tanto el daño 

que me ha hecho y todavía no está 

satisfecho. Lo hace nada más que por 

verme sufrir más aún. Como estando 

detenida no me puede torturar 

físicamente, recurre a esta tortura 

espiritual”226. 

 El trabajo realizado en esta 

investigación pudo dar cuenta de los 

cambios que existieron en cuanto a 

representación transmitida, tanto de 

la imagen como de la violencia 

ejercida hacia la mujer, siendo 

siempre la revista Vea la que publicaba más 

artículos y con un mayor grado de sensacionalismo, caracterizándose ésta por mantener este tipo 

de publicaciones, logrando llegar a un público más popular, con esto no me refiero  a los sectores 

más subalternos de la sociedad, sino como lo indica Sunkel a un “publico de masas”, al 

contrario de la revista Ercilla,  que aunque proviniendo de la misma línea editorial, en cuanto a 

publicaciones se mostró mucho más conservadora. 

                                                           
226 Ibíd. 

Revista Vea, Santiago, 22 de mayo de 1958 
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En el desarrollo y análisis de las publicaciones se pudo constatar los diversos discursos 

expuestos, lo cuales son graficados en los casos presentados en este capítulo, discursos de tipo 

narrativo e iconográfico, logrando encontrar un mensaje connotado, el que siempre va más allá 

de lo meramente representado, centrado en lo que dicha representación está intentando 

transmitir, tales como sentimientos y emociones que lo que pretenden es lograr la atención del 

lector y que éste identifique los mensajes culturales expuestos. En este sentido Carlo Ginzburg 

se refiere al problema de la representación al señalar que, “la representación lo es de la realidad 

representada, de modo que evoca su ausencia; por otra, hace visible la realidad representada, 

y por ello sugiere su presencia”227, de esta forma se explicaría la dificultad que resulta al 

analizar imágenes, las cuales en esta investigación forman la columna vertebral, ya que en 

palabra de Barthes , “una imagen no es reflejo de la realidad, sino más bien de una re-

presentación de ella”228, esto quiere decir, la realidad se expone desde otro ángulo, no estamos 

frente a la realidad misma, sino desde la representación o re- presentación de la sociedad. 

Con lo anterior se logra establecer que la representación que se transmite sobre la visión 

que se tiene en torno a la mujer, se encuentra relacionada a arquetipos ligados a la maternidad, 

al cuidado y conservación de la belleza, la familia como institución social (representada en 

códigos religiosos como la sagrada familia) y a una representación de la violencia basada en una 

cultura que legitima y normaliza dicha violencia, generalmente en el nombre del “amor”. 

Uno de los aspectos más relevantes a resaltar es que en la mayoría de las publicaciones 

de ambas revistas sus discursos se encuentran dirigidos a un público que socialmente se 

encontraría catalogado como de clase media a clase alta, producto también de la escolaridad que 

presentaba la población chilena, en donde como se ha mencionado, durante la época de estudio 

mantendría cifras de analfabetismo bastante elevadas, por lo que las representación que pretende 

transmitir las revistas estarían dirigida solo a una parte de la población y no representaría la 

“realidad” de todos los grupos sociales chilenos. 

 

 

                                                           
227 Ginzburg, Carlo, Ojazos de Madera, Editorial Península, Barcelona, España, 2000, p.85 
228 Barthes, Roland, Lo Obvio y lo obtuso: imágenes, gestos y voces; Ediciones Paidós, Barcelona, España, 2009, 

p.31. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



142 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPíTULO III 

 

Crónicas con tinta roja: Representación 

del hombre en los crímenes expuestos en las 

revistas Ercilla y Vea (1935-1960) 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



143 
 

3.1.-Ser hombre en Chile: La imagen masculina expuesta en las revistas Ercilla y Vea. 

La imagen masculina, a diferencia de la femenina, no se relaciona con un prototipo físico 

específico, sino que está asociada, principalmente a factores económicos y conductuales. Si 

bien, puede parecer algo cómodo, el hombre llevaba una carga muy pesada en cuanto al papel 

que debía cumplir durante el período en el que se realiza el presente estudio, puesto que estaba 

sujeto a mofas y desprecio si no era capaz de dar un buen pasar económico a su familia. El 

cuidado y mantención de esta imagen impuesta por el patriarcado no se debía tanto al hombre 

respecto de las expectativas de su familia, sino a lo que la sociedad esperaba de él. Es así como 

se instaló el concepto de honra229, en donde el hombre protegía la imagen social impuesta que 

generalmente correspondía a la de protector, proveedor, esposo ejemplar y buen padre. De 

hecho, en el artículo 44 del Código Civil, aparecía la figura del “Buen padre de familia”230 la 

que estaba presente en todo el ordenamiento jurídico chileno en materia de responsabilidad civil. 

Esta figura jurídica está aún vigente en la legislación chilena. 

Ser hombre en Chile y más específicamente durante el siglo XX no fue tarea fácil, ya 

que este debía mantener y proyectar una imagen de proteccionismo hacia la mujer independiente 

de la condición social de donde proviniera, ya que sobre sus hombros se encontraba el resguardo  

y protección hacia su familia,  fuese de su esposa e hijos o como hijo y hermano. 

La masculinidad hegemónica que se  construye en base a los roles que la sociedad le va 

atribuyendo como padre de familia231 y específicamente en nuestro país durante el siglo XIX y 

la mitad del siglo XX como el único capacitado para ejercer ciudadanía y participar en política, 

pero con la conformación de nuevos sectores sociales y nuevos sujetos sociales producto de 

                                                           
229 José Cea Egaña define el concepto de “honra” señalando que “es la buena fama, el crédito, prestigio o 

reputación de que una persona goza en un ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general”. 

Cea Egaña, José  Luis. Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Santiago, Editorial Universidad Católica de 

Chile, 2012, p. 201. 
230 Ley N° 4.808. Código Civil, Santiago, 2000. 
231 “La familia ha sido testigo de un largo proceso evolutivo, tal vez uno de los tránsitos históricos más extensos 

que recuerden los tiempos. Siguiendo a la historiadora y psicoanalista francesa Elizabeth Roudinesco, podemos 

distinguir tres grandes períodos en su evolución. El primero de ellos fundado en la tradición, sierve, ante todo, 

para asegurar la transmisión de un patrimonio, de modo que la vida afectiva y sexual de los jóvenes contrayentes 

caracterizados por un sometimiento total a la autoridad patriarcal. El segundo momento, corresponde a la llamada 

familia moderna, que se impone desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, en el que se recepcionaron 

los intereses afectivos, el amor romántico y reciprocidad en os deseos carnales, dividiendo  el trabajo y educando 

a los hijos a través de los ideales de la nación.” 

Ruidenesco, Elizabeth, La familia en Desorden, Buenos Aires, Argentina, Fondo de Cultura Económica Argentina, 

ed. En Español, 2005 
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como se ha mencionado en capítulos anteriores, el inicio de la  industrialización y de los 

insipientes movimientos feministas que se estaban conformando , es que comienza a gestarse 

un nuevo modelo de masculinidad, pero que aún conserva la supremacía en el campo de los 

roles familiares dados por su condición de padre y trabajador, complementado con su capacidad 

viril. 

Salazar y Pinto estiman que: “En el balance final del siglo XX, el peso real de la Iglesia 

Católica en la configuración de la hombria chilensis ha disminuido, en los hechos, de modo 

notorio. Si antes su modelo de familia (con roles rígidos y diferenciados para el hombre y la  

mujer) tuvo un peso modelador en la oligarquía y represor en el bajo pueblo, en el siglo XX, 

pese a la amplia difusión de su discurso su peso es decreciente y, en los hechos mismos, 

marginal. Su influencia actual, es sobre todo discursiva y es sintomático que su discurso sea 

acogido hoy más en el plano público en que se mueven los otros actores sistémicos (el estado, 

los partidos políticos, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, las corporaciones 

civiles, etc.) que en el plano privado o local donde viven los sujetos reales de carne y hueso”232. 

 La masculinidad, como se ha mencionado, se encuentra modificando, si bien no 

significativamente sus estructuras básicas y uno de los medios encargados de construir 

representaciones sociales,  son los medios de comunicación y en este caso en específico las 

revistas expuestas semanalmente en los kioscos las que reproducían dichos imaginarios. Si bien 

como se ha dicho el hombre producto de su condición biosicosocial es quien se encuentra 

liderando el corpus jerárquico familiar, esto trae consecuencias emocionales por el alto grado 

de responsabilidad que debe ejercer tanto en el seno familiar como se ha mencionado, como en 

las estructuras sociales, por lo que como veremos este hombre “viril”, también al igual que la 

mujer se transforma en víctima del patriarcado, por lo que debe mantener una imagen, cueste lo 

que cueste y al momento de escaparse de la norma preestablecida, queda reducido y 

menoscabado socialmente.  

                                                           
232 Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile IV, Hombría y feminidad, Editorial LOM, 

Santiago, 2002 
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La validación del hombre, 

en primera instancia consistía en ser 

buen hijo, respetuoso y responsable 

con sus padres, esto mientras se era 

niño y adolescente. Una vez 

iniciada su  edad adulta, consistía en 

casarse y tener hijos. El amor no 

necesariamente constituía un 

requisito, a diferencia de lo que se 

les infundía a las mujeres, a las que 

constantemente se les reforzaba la 

idea de un  hombre  amoroso, 

protector y proveedor.  El hombre 

debía cortejar para reproducirse y  

evitar que las mujeres quedaran 

desamparadas.  Si bien, este 

concepto está latente durante todos 

los reportajes, notas y comentarios, 

ya sean magazinescos o crímenes 

pasionales cubiertos por las 

revistas, quedó plasmado 

tácitamente en una carta enviada a 

la revista Ercilla en 1953, por un 

lector de la revista, que critica fuertemente un decreto de ley enviado por  un exministro del 

otrora,  “Ministerio de salubridad”233, que proponía subir los impuestos a todos los hombres 

solteros sin hijos para,  “proteger eficientemente a la madre y a su hijo”234. Una de las medidas 

consistía en que las empresas privadas y organismos estatales descontaran el dinero a sus 

trabajadores solteros como una forma de incentivar el matrimonio para, de esta forma, recibir 

un mayor sueldo. El lector ve con preocupación que esto fuera a generar matrimonios por interés 

y, cuya consecuencia más probable, sería que en menos de un año se produjera una separación 

                                                           
233 Revista Ercilla, Santiago, 23 de  junio de 1953 
234 Ibíd. 

Revista Ercilla, Santiago, 23  junio de 1953 
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de la pareja en donde  no existirían hijos; por lo que insta a buscar otros métodos para aumentar 

la natalidad y asegurar un bienestar económico en los  hogares. El autor de la carta no toma en 

cuenta en ningún momento el bienestar de la mujer, como sí lo haría la propuesta del ministro, 

aunque esta para obtenerlo debe ser madre. Al lector le preocupa el aumento de separaciones o 

divorcios (puede haberse referido a la nulidad, ya que en aquella época el divorcio no existía)235, 

y la desvalorización de los conceptos morales del matrimonio quienes no traerían hijos al 

mundo. Esta carta resulta atrayente, puesto que, si bien, hay una crítica al decreto de ley en 

ambos casos, el objetivo es el mismo: aumentar la natalidad y proteger los hogares chilenos, en 

ningún momento se apela a los sentimientos como el amor de pareja o paterno, no se insinúa 

siquiera en tomar la opinión de las mujeres, claramente se considera a la mujer sólo en su papel 

de engendradora, a quien hay que proteger económicamente para asegurar el bienestar de los 

hijos y no necesariamente el de ella, en caso de no haberlos, es decir, queda totalmente relevada. 

Se puede deducir que los hombres eran constantemente presionados socialmente para ejercer 

este rol de hombre fuerte cuya misión era contraer matrimonio para formar una familia y seguir 

el orden establecido  y proveer todo lo necesario económicamente y así, tener éxito en este 

cometido impuesto por el patriarcado. 

 Esto es un ejemplo de cómo, a través de leyes y medios de comunicación, se le va dando 

al hombre la responsabilidad que, a su vez genera el poder sobre la familia. Este hombre fuerte 

no funciona en torno a los sentimientos ni toma en cuenta la opinión de su esposa e hijos, sino  

responde ante la sociedad. Es la sociedad liderada por hombres, la que dicta los modelos a seguir 

y la que juzga y condena. Al ser un modelo patriarcal el hombre no ve a la mujer como un igual 

sino como un ser inferior y débil, lo mismo sucede con los hijos, por esta razón, pueden ser 

castigados y/o maltratados tanto física como psicológicamente, algunas veces por alterar el 

equilibrio impuesto o simplemente como recordatorio acerca de quién es el que lleva las riendas 

de la familia, y por ende, el que imparte las reglas.  

Esta carga impuesta por la sociedad patriarcal, es la generadora de un concepto de honor 

bastante peculiar, puesto que solo afecta al hombre; es decir, si una esposa o hijos sufrían algún 

tipo de afrenta moral o física, el honor afectado no era el de ellos precisamente, sino del hombre 

a cargo de esa familia.  Solamente en el caso de violación, las mujeres mencionaban que su 

                                                           
235 El 17 de noviembre de 2004 entra en vigencia en Chile la nueva ley de matrimonio civil, Ley N° 19.947, la 

que deroga la ley que existía desde 1884. 
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honor había sido afectado, no obstante, siempre las víctimas nombraban a sus familias, cuya 

cabeza era el hombre. En el caso de las viudas los hijos varones eran quienes debían defender 

el honor  y, cuando solo hubiese hijas, sería el marido de una de ellas. 

Las familias bien constituidas usualmente no tenían problemas para cuestionar este 

modelo, por lo que los roles estaban bien definidos: Hombre proveedor y protector; mujer dueña 

de casa, sumisa y a cargo de los hijos. Esto también incluía lo físico, en donde lo ideal era que 

el hombre fuese más alto y robusto que la mujer y está más baja, fina y delicada. En un artículo 

de la revista Vea del año 1960, “Médicos analizan el drama de las desavenencias 

matrimoniales”236, se afirma que los hombres “pequeños y tímidos”237 se casan con “mujeres 

robustas y decididas y de mayor edad que él”238. Además, añaden que esto se da con mayor 

frecuencia en la clase obrera chilena. Aquí se puede apreciar cómo aquellos hombres que 

rompan el modelo impuesto son ridiculizados, aún en el año 1960, cuando ya se empiezan a 

tocar temáticas como los problemas matrimoniales. 

Se indica en el artículo que durante la jornada se realizaron variadas preguntas 

relacionadas con la ruptura conyugal, las tres que expone la revista tienen relación con una 

actitud de la mujer fría y que centra sus relaciones en el aspecto económico, además de hacer 

hincapié también en la labor que le corresponde a esta dentro del hogar y no desarrollando 

funciones fuera de este. 

 

                                                           
236 Revista Vea, Santiago, 8 de  diciembre 1960 
237 Ibíd.  
238 Ibíd. 
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Las preguntas que se 

mencionan son:  

“-¿Es adecuado que una mujer 

se case con un hombre 

intelectual, económica o 

socialmente inferior?” 

-¿El trabajo de la mujer fuera 

de su hogar es causa de 

perturbación en la vida 

matrimonial? 

-¿Las excesivas exigencias 

económicas de una mujer, que 

reacciones pueden despertar en 

el marido?239 

Siguiendo con las 

conclusiones que entrega el 

artículo de la revista, este 

denota en todo momento que en 

la culpa de dichas separaciones, 

un factor determinante es el 

comportamiento que presenta la 

mujer dentro del matrimonio y se insiste en 

reforzar el papel de proveedor del hombre y cuestionar inclusive si la mujer decide casarse con 

un hombre inferior a ella. 

Es tal la presión por mantener este modelo que muchas veces al no responder con dichos 

estereotipos sociales, es que hombres son capaces de atentar contra sus propios hijos por verse 

angustiados al no poder cumplir con lo que la sociedad le induce a cumplir, tal es el ejemplo 

que queda graficado en el artículo publicado en la revista Vea,  donde se señala  que un hombre 

                                                           
239 Ibíd. 

Revista Vea, Santiago, 8 de diciembre de 1960 
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al ser despedido y sufrir la vergüenza de no encontrar trabajo, intenta asesinar a balazos a sus 

cinco hijos, porque no quería que a los niños fueran mirados en menos por carecer de las cosas 

que antes tenían. En las propias palabras del agresor, este menciona:  

“…no quiero que los inocentes a quienes nunca nada ha faltado, sufran de hambre y miseria, 

anden mal vestidos, no tengan juguetes y sean mirados en menos”240. 

Este es un ejemplo en donde se aprecia claramente que la imagen impuesta por el 

patriarcado no siempre es fácil de mantener y, en muchos casos, simplemente no se cumple.  

Los niños, quienes son el pilar fundamental del modelo patriarcal y por quienes la mujer 

valida su participación en la sociedad. Teniendo en cuenta esto, sorprende la cantidad de niños 

vagos que hay en Chile durante las décadas estudiadas. A fines de la década del cincuenta había 

trescientos mil niños vagabundos en Chile. Generalmente se trata de  niños que nadie controla 

y tienen una mala calidad de vida producto del alcoholismo de uno o ambos padres. En la 

mayoría de los casos, huyen de sus hogares debido al maltrato sufrido por uno de sus 

progenitores o sus parejas en el caso que hubiese separación del matrimonio. Al principio 

comienzan ausentándose del hogar todo el día y al llegar a sus casas son recibidos con 

indiferencia o golpes, al ver la calle como un ambiente más seguro deciden dejar sus hogares, 

puesto que en la mayoría de los casos los mismos padres los obligaban a limosnear y/o robar 

para que pudieran comprar alcohol. En Santiago, se reunían en el río Mapocho, principalmente 

el puente Pío Nono, tal como lo expone el artículo “MUCHACHOS vagos que duermen bajo el 

puente Pio Nono, frente a la Escuela de Leyes. A veces suman hasta 20 ó 30. Viven del lanzazo 

artero241”. Formaban grupos de niños que generalmente delinquen con delitos simples como 

robos de frutas o dinero a transeúntes. Habitualmente  tienen un líder al que respetan y siguen 

incondicionalmente y manejan ciertos códigos como no asaltar a ancianas  ni delitos 

injustificados. La mayoría de las veces roban para subsistir y están conscientes de eso, por lo 

que sueñan con estudiar una profesión u oficio que les permita salir de esa situación.  

                                                           
240 El caso se analiza en profundidad en las páginas posteriores. Revista Vea, Santiago, 10 de  abril de 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
241 Revista Vea, Santiago, 9 de octubre 1958. 
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Lamentablemente, el lograr un futuro mejor no se cumple en la mayoría de los casos de 

estos menores que terminan formando parte del hampa. Los reportajes sobre hechos de violencia 

(excluyendo los cometidos en contra de las mujeres), de las revistas Ercilla y Vea desde 1935 a 

1944 sumaban 39, entre los cuales se incluían algunos delitos cometidos en el extranjero. No 

obstante, solo en 1945 las notas sobre crónica roja de ambas revistas sumaron aproximadamente  

Revista Vea, Santiago, 9 de octubre 1958 
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40 casos. Las razones pueden ser editoriales (aumentar la crónica roja) o quizás, efectivamente, 

el número de delitos se incrementó. 

Dentro del hampa, uno de los grupos más temidos en la población, eran los llamados 

salteadores. Estos eran grupos de delincuentes que atacaban en masa los hogares y, 

generalmente, lo hacían en zonas rurales; también en las ciudades aunque rara vez. Se 

destacaban por el grado de violencia despiadada con la que ingresaban a los hogares en donde 

saqueaban, asesinaban a los moradores y ultrajaban a las mujeres. Tal era la violencia que los 

encargados de su captura tenían órdenes de atraparlos vivos o muertos.  

Generalmente, se producían enfrentamientos a tiros en las capturas de los salteadores, 

puesto que según sus códigos de honor, el ser atrapado era una deshonra por lo que tenían que 

defender su libertad a cualquier precio. Por esta razón, se crea en carabineros la, “Brigada 

rural”242, quienes eran especialistas en capturar salteadores. El campesinado consideraba a los 

salteadores verdaderas leyendas e incluso se componían canciones y payas para alertar a los 

campesinos, puesto que eran muy temidos. Llama la atención que la mayoría de los salteadores 

portaba numerosos símbolos religiosos como forma de protección, ya fuera para no ser 

atrapados o asesinados.  

El salteador Nonato Contreras, a quien se le atribuye el asesinato de campesinos cuyos 

cuerpos eran destrozados, al momento de ser detenido portaba múltiples imágenes de santos y 

una oración de la Virgen de Monserrat. Esto es interesante, puesto que hasta el día de hoy los 

delincuentes tienen de patrona a la “Virgen negra”, como la suelen denominar y cuyo santuario 

ubicado en la comuna de Recoleta en Santiago, es testigo de numerosas placas y ofrendas 

dejadas por los delincuentes en agradecimiento por no ser atrapados por los delitos cometidos.  

 

                                                           
242 La creación de la Policía Rural y la policía urbana, nace el 21 de mayo de 1823. “Poco después, con fecha 26 

de mayo se creó, por primera vez en Chile, una  “Policía Rural”. Esta no estuvo, sin embargo, destinada a la 

vigilancia y seguridad de los campos, sino que fue una equivalente rural de la baja policía, pues las funciones del 

Juez de Policía Rural fueron las de velar por el cuidado de los puentes, de los caminos públicos, de los cursos de 

las acequias, de la desecación o curso de las aguas estancadas e insalubres; de los montes y plantías, de las obras 

públicas construidas fuera de la población y sus suburbios, y de todo lo que contribuyera a conservar la salud 

pública y la de los ganados en la campaña.” 

 Miranda Becerra, Diego. Un siglo de evolución policial de Portales a Ibañez. Departamento de Estudios Históricos 

Instituto Superior de Ciencias Policiales Carabineros de Chile. Santiago, 1997, p. 53. 
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Revista Vea, Santiago, 25 de agosto de 1960 
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El resto del hampa está conformado por delincuentes comunes. En promedio no superan 

los tres integrantes y los más peligrosos suelen actuar solos. Los ajustes de cuentas se dan entre 

los llamados “guapos” que son los delincuentes con mayor cantidad de asesinatos. Las razones 

principales del enfrentamiento entre delincuentes son conflictos entre familias, dinero, asuntos 

amorosos y el castigo a los delatores, puesto que entre ellos romper el pacto de silencio no se 

transa ni perdona. 

 

Revista Ercilla, Santiago, 11 diciembre de 1945 
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Respecto de los 

asesinatos cometidos contra 

ciudadanos comunes, 

generalmente el móvil era el 

robo de dinero, los que 

terminaban la mayoría de las 

veces con las víctimas 

asesinadas. Para justificar sus 

crímenes y el ensañamiento 

con que se cometían, muchos 

inventaban historias acerca de 

traiciones, ofensas al honor, 

supuestas deudas impagas, 

etc., con el objetivo de 

justificar su actuar o para 

inculpar a otros. 

Respecto al robo de dinero, los 

que más sufrieron el ataque de 

delincuentes eran los taxistas, 

debido a su manejo de 

efectivo. La mayoría de las 

veces eran asesinadas por 

delincuentes que robaban para 

seguir consumiendo alcohol.   

La revista Vea en febrero de 1958, afirma que el robo con homicidio se castiga con pena 

de muerte, por lo que la cantidad de condenados al patíbulo era muy alta. La mayoría de los 

condenados eran los denominados chacales, quienes tenían como principal motivo el robo de 

dinero para lo cual asesinaban a sus víctimas de forma despiadada, entre los cuales se incluía el 

descuartizamiento y el asesinato de familias enteras.  

 

Revista Vea, Santiago, 27 de  febrero de 1958 
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La mayoría de las veces estos crímenes se cometían bajo el efecto del alcohol. En algunos 

casos de asesinatos, los culpables aluden a este hecho como justificación de la violencia 

desmedida ejercida en contra de sus víctimas, pretendiendo eludir su responsabilidad y, por 

ende, que no se los condene debido a que sobrios eran buenas personas 

           En relación a las víctimas, las revistas Ercilla y Vea, se empeñaban en contar historias 

conmovedoras, acerca de los buenos vecinos que eran, además de hablar de sus vidas sufridas y 

esforzadas, puesto que la mayoría provenía de la pobreza y tenía muchos hijos, hermanos o una 

madre viuda. Una especie de héroe, el equivalente a la santa en el caso de las mujeres asesinadas 

del segundo capítulo que aparecían con vestidos de primera comunión o de novia, en este caso, 

el primero es reemplazado por la foto con la madre y, el segundo, con la foto familiar. En general 

no aparecen historias en donde se relaten los hechos de forma relativamente imparcial.  

Para ejemplificar lo expuesto 

anteriormente se puede observar 

dicha afirmación el caso expuesto 

por revista Vea en diciembre de 

1947, en donde la revista relata la 

situación de la víctima de la 

siguiente manera: “La malograda 

viuda es madre de 8 hijos 

pequeños. Quedó en el más 

absoluto desamparo. Fué 

golpeada por los asaltantes e 

inconsciente permaneció en cama, 

después del suceso. Los bandidos 

no respetaron su condición de 

mujer, ni repararon que se 

encontraba en estado de 

gravidez.”243 

                                                           
243 Revista Vea, Santiago, 8 de diciembre de 1947 

 

Revista Vea, Santiago 8 de diciembre de 1947 
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En otro caso expuesto por revista Ercilla se puede apreciar la situación malograda de la 

víctima, “Pedro Correa Concha, 33, soltero, era un hombre correcto, jovial, dedicado por 

entero a sus tareas y a su madre. Que estaba bastante enferma en Isla de Maipo en los últimos 

tiempos. Se había desempeñado como garzón en el Hotel Carrera, luego en el “Che Henry” y, 

finalmente, había quedado sin trabajo. Pero por ello,  jamás se le vió desanimado. Peleaba a 

brazo partido con la vida.”244 

      

En aquella época los reporteros, tenían acceso no sólo a las cárceles sino a las celdas de 

los reos donde podían fotografiarlos. Llama la atención cómo estos hacen posar a los reos con 

la intención de darle un estilo de fotonovela a las historias, en donde los victimarios lucen 

bohemios y los familiares de las víctimas (esposas o madres), llorando desgarradamente o con 

los rostros demacrados producto de las mismas y que generalmente eran acompañadas de sus 

hijos pequeños. Estas fotografías correspondían a un procedimiento que se utilizaba 

                                                           
244 Revista Ercilla, Santiago, 17 de junio de 1947 

 

Revista Ercilla, Santiago, 17 de  junio de 1947 
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frecuentemente en la prensa escrita, específicamente en las revistas ilustradas, este 

procedimiento se denominaba, “de repetición y variación de actitudes”245.  

 

           

 

                                                           
245 Ronald Barthes describe dicho procedimiento como “Sintaxis”, el que lo describe señalando que,  “donde se 

introduce en una lectura discursiva objetos-signos dentro de una misma fotografía; como es natural, una serie de 

varias fotos puede constituirse en secuencia (éste es el caso de las revistas ilustradas); el significante de 

connotación no se encuentra en el nivel de ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino en el de su 

encadenamiento (que los lingüistas llaman suprasegmental).” 

Barthes, Ronald, Lo Obvio y lo obtuso, Imágenes, gestos, voces. Editorial Paidos Comunicaciones, Barcelona, 

1986, p. 21. 

Revista Vea, Santiago, 25 noviembre de 1953 
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La revista Ercilla, al igual que Vea, también insta a las autoridades a castigar a los 

culpables y critica a los tribunales cuando no realizan las pericias necesarias, pero también hace 

un llamado a recompensar a carabineros solitarios que investigan por su cuenta hasta encontrar 

al culpable, incluso hasta a solicitar su ascenso, o, en otros casos, a destacar las cualidades de 

integridad de personas que se hayan negado a favorecer a algún delincuente y no fueran 

reconocidos con frases tales como, “Este digno e íntegro agente ha sido injustamente olvidado 

en relación al descubrimiento del crimen. Merece elogios sin reparos, francos y grandes”246. 

El consumo de alcohol está presente en la mayoría de los delitos. En 1960, la revista Vea 

publica un estudio en el que México y Chile lideraban el consumo de alcohol a nivel mundial 

(lugares 1º y 2º, respectivamente), tanto en hombres como mujeres. El número de alcohólicos 

arrojó el mismo resultado. Según el reportaje, cada chileno mayor de 15 años bebía 138 litros 

de vino al año y se estimaba una cantidad de doscientos mil alcohólicos en el país. Esta cifra 

además de ser significativa, explica en  parte el grado de violencia y ensañamiento con los que 

se cometían los crímenes en Chile. 

                

                                                           
246 Revista Vea, Santiago, 25 de  noviembre 1953. 
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3.2.- Análisis de Crímenes hacia los hombres representado en las revistas Ercilla y Vea 

 

La violencia hacia los hombres generalmente no se debe a una conexión sentimental ni 

posesiva como sucede en el caso hombre-mujer, por el contrario, generalmente existe una 

ausencia de sentimientos hacia las víctimas y el móvil es el robo o defensa del honor. En la 

mayoría de los casos los asesinatos podrían evitarse sólo obteniendo lo que se desea de la 

víctima, pero esto no siempre sucede así lo que conduce a crímenes innecesarios y en donde la 

crueldad y alevosía son factores comunes. 

Estudios de casos 

Atravesó vientre de amigo 

Cerca de Valdivia, un par de 

amigos y compañeros de trabajo, Juan 

Lagos y Eliseo Cárcamo,  se van de 

parranda. Luego de beber, se arma 

una riña entre ellos y, según 

declaraciones del homicida, Eliseo 

Cárcamo intenta acuchillarlo con un 

puñal.  

Lagos logra quitárselo y le 

infiere una herida en el vientre a su 

atacante. Al ver que éste gritaba de 

dolor, Lagos le arroja arena sobre su 

boca, ahogándolo para, de esta 

manera, impedir que alguien 

escuchara los gritos de la víctima.  

Si bien es una noticia breve, el 

nivel de violencia ejercido por el 

homicida es impactante.  

Revista Vea, Santiago, 7 de noviembre de 1945 
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La revista Vea utiliza el mismo estilo duro para referirse a los culpables cuando prestan 

declaración ante la justicia o ante las preguntas de los reporteros: “Nuestro corresponsal tuvo 

la oportunidad de hablar con Lagos. Lo miró cínicamente, respondiendo a sus preguntas.”247  

Respecto a la actitud del homicida, justifica el crimen debido al hecho de haber actuado 

en defensa propia: “En realidad, no tengo tanta culpa. Él me provocó, me defendí y lo mate de 

mala suerte, pues se me pasó la mano”248. Cabe destacar que no aparece ninguna fotografía del 

cuerpo ni la víctima, solo el del homicida en una actitud impávida.  

Esta narración  se encuentra relatada como se mencionó de una manera sintética; sin 

embargo, el  título en sí  va configurando una representación mental del suceso en general. El 

lector solo al leer el título ya se anticipa a los hechos, pudiendo otorgarle un valor moral a los 

acontecimientos. “Le quito el puñal y le atravesó el vientre a su amigo; luego lo ahogo con 

arena”.249 

El arma que utiliza Lagos para terminar con la vida de su amigo (puñal), es generalmente 

la que se usa en los crímenes que se presentan por riñas en la vía pública, ya que de acuerdo al 

análisis de los crimines expuestos en las revistas es el arma blanca la más usada para atentar 

contra la vida de otra persona y en segunda opción es el arma de fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
247 Revista Vea, Santiago, 7 de noviembre de 1945 
248 Ibíd. 
249 Ibíd. 
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“Vuelve el crimen bajo poncho”. (Salteadores de Champa) 

            

 

El 26 de febrero de 1947, una banda de los llamados y temidos salteadores, ingresó a 

una propiedad en Champa. La banda irrumpió en el comedor  mientras el dueño de casa comía 

junto a sus dos hijos de 12 y 19 años.  El padre se resistió y recibió cuatro tiros que le provocaron 

la muerte. El niño de doce años huyó despavorido, pero al momento de cruzar la puerta de salida 

recibió dos tiros en la espalda por otro salteador que vigilaba la entrada. El mayor de diecinueve 

años trató de buscar un arma, sin embargo, fue alcanzado por tres salteadores quienes le 

Revista Vea, Santiago, 5 de  marzo de 1947 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



162 
 

dispararon. Ninguna de las balas lo hirió, por lo que procedieron a atarlo y dispararle 

nuevamente, no obstante, ninguna bala lo alcanzó por lo que los delincuentes procedieron a 

poner un saco de doce kilos de trigo en su pecho para inmovilizarlo. La empleada doméstica no 

fue lastimada debido a que uno de los salteadores dijo: “No maten a esta que es tan infeliz como 

nosotros”250.  Al percatarse que llegan los inquilinos huyen sin dejar rastro. Se sospecha de la 

empleada, por lo que queda detenida. Siete meses después se da con los culpables y se descubre 

que los salteadores pertenecían a la temida banda del “Afuerino”.  Los salteadores fueron 

detenidos por la “Brigada móvil”, unidad especial de la policía con entrenamiento especial para 

detener salteadores, puesto que se trataba de asesinos expertos y cruentos que la policía común 

y corriente era incapaz de enfrentar sin sufrir bajas significativas. El crimen fue reporteado solo 

por revista Vea. 

La  imagen expuesta muestra los cuerpos sin vida del padre e hijo de doce años 

asesinados por los salteadores.  Por la calidad del microfilm apenas se distingue el cuerpo del 

padre. El niño yace recostado y con el 

cuerpo cubierto por una sábana. La 

cabeza está descubierta. 

La revista Vea fiel a su estilo 

emite una conclusión al fin del reportaje, 

“Giro misterioso”251 que señala la 

envidia como generadora de delitos, “La 

víctima era un tipo de hombre laborioso, 

que ponía por sobre las comodidades el 

rendimiento del trabajo. Otras personas 

miran esto como una forma de la 

avaricia y suelen tejer, por su ignorancia, 

conspiraciones que los llevan a la delincuencia”252.  

                                                           
250 Revista Vea, Santiago 5 de  marzo de 1947 
251 Revista Vea, Santiago 12 de marzo de 1947 
252 Ibíd. 
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En una de las fotografías, aparece la banda capturada posando para la revista Vea. Cuatro 

de ellos (diez en total), están sentados y tres de ellos aparecen con una mano sobre la otra. 

Claramente están posando para la revista y siguiendo las instrucciones de los reporteros  para 

que la fotografía cumpla con el estilo de poses para este tipo de delitos imperante en la época253. 

Una flecha indica al líder del grupo.  

La banda del Afuerino era tan 

temida y este crimen causó tanta 

conmoción que en el año 1955 la revista 

Vea realizó un reportaje donde 

recordaba a  los lectores de la época lo 

violenta que era esta banda y lo 

despiadados que habían actuado con la 

familia de Champa. Se repite la misma 

fotografía anterior, pero se añade otra, 

en donde los salteadores aparecen 

                                                           
253 Barthes, Ronald, Op. Cit. p. 18.  

Revista Vea, Santiago, 26 de enero de 1955 
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arrodillados delante de los policías que los detuvieron como señal que la justicia se impone ante 

el delito por muy cruel que este fuere.  

Si bien la revista Ercilla no cubrió los delitos de la banda del Afuerino, si lo trae a 

colación en el año 1960, cuando vuelven a aparecer los crímenes del tipo “salteadores”, con el 

asalto a la pulpería de la hacienda Lipangue, en donde muere asesinado en frente de sus hijos 

pequeños el dueño y herida su hija, con el objeto de robar el dinero. La revista Ercilla señala 

que al creerse exterminado este tipo de delitos se procedió a cerrar la “Brigada móvil” o “de 

salteadores” como la llama la revista. Lo curioso es que se vuelve a mencionar la banda del 

Afuerino  y el crimen de Champa como referentes de la crueldad a la que pueden llegar los 

salteadores. 

                                                                                                       

                                                                                        
Revista Ercilla, Santiago, 24 de  agosto de 1960 
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Los salteadores, no resultan una novedad en el siglo XX, ya que durante los siglos 

anteriores habían cobrado un gran protagonismo en los campos de nuestro país, estos bandoleros 

se transformaron en verdaderos Robin Hood, robándole a los ricos para darle a los pobres y sus 

fechorías se justificaban ante el mundo camperil, transformando sus historias en narraciones 

heroicas, esta situación se puede ver reflejada en el artículos de los salteadores de champa al 

momento de no hacerle nada a la empleada, dado que ella era una “infeliz” igual que ellos, lo 

que le significa a esta, convertirse en sospechosa del crimen. Estas narraciones provenientes de 

la marginalidad de un mundo excluido por la sociedad tienen una larga y nutrida tradición en 

nuestra cultura, narraciones de cuatreros, se llevaron a la literatura nacional254 dándole un 

carácter mitológico a sus andanzas, reafirmando la “hombría popular”. 

Este roto caminante que se fue configurando producto de su soledad y falta de 

oportunidades, que solo vio en el bandidaje su mejor opción de sobrevivencia.  

“Durante la segunda mitad del siglo XIX, más de 250.000 rotos abandonaron el Núcleo Central 

de Chile, lo que era equivalente a 16% de la población total y a 40% de la juventud. Este éxodo 

fue esencialmente masculino. Podría decirse que “echarse al camino” y vivir recorriendo 

derroteros fue un rasgo distintivo de la “hombría peonal” de la segunda mitad del siglo XIX 

chileno. Pero el camino físico a la utopía podía ser más largo e inacabable que el camino 

mental. Y el desierto, el sol, el frío nocturno y el hambre, más fuertes que la fe. Y la muerte, más 

rápida que la vida. Por eso, la “odisea” del hombre popular no tuvo final feliz”.255  

 

 

 

 

 

                                                           
254 La literatura nacional en cuanto a temas donde el objetivo central es el bandillaje rural en Chile central es 

bastante extensa, obras tales como: “Las talaveras” de Liborio Brieba (1889), “On Panta”, de Mariano la Torre 

(1935), “El bandido Neira” de René león echaiz (1965), “Eloy” de Carlos Droguett (1967), “El bandido de ojos 

transparentes” de Miguel Litin (1999), entre otras.  
255 Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, Op. Cit. p.50. 
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Habitaban en las faldas y las lomas de los campos, situación que da a conocer la revista 

Ercilla al presentar el lugar donde se sospechaba se estarían quedando los salteadores, tal como 

lo muestra la imagen. “POR AQUÍ HUYERON hacia los cerros. Contribuyo a su huida la 

obscuridad de la noche. Y en las lomas de Requinoa encontraron sus primeras guaridas”256. 

En cuanto a la intentio operis (intensión del texto) se puede reflejar en este tipo de 

crónicas que lo que logra es generar una distancia entre el lector y estos delincuentes “criollos”, 

tal como lo refleja la publicación de la revista. 

“El asalto rural es sanguinario y despiadado. Divorciado de esos ribetes espectaculares que 

llaman la atención del grueso público. Es un ejemplo clásico de lo que es la delincuencia 

chilena: cruel, basta, sin malicia, “subdesarrollada”.257 

                                                           
256 Revista Vea, Santiago, 26 de marzo de 1947 
257 Revista Vea, Santiago, 1 de octubre de 1947 
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La revista no pierde la oportunidad de 

agregar dentro de sus reportajes, publicidad 

que al encontrarse incluida dentro del artículo 

el lector se ve influenciado a consumir dicho 

producto, en este caso se trata de un servicio 

que le ayudaría a salvar su vida del posible 

encuentro con estos “malhechores”. 

Nuevamente en estas noticias nos 

encontramos con títulos llamativos y 

cargados de figuras retóricas en este caso 

podemos observar una característica propia 

de la crónica roja como se ha mencionado en 

capítulos anteriores que es la fragmentación 

de la lectura de manera de lograr la atención 

del lector e invitarlo primero a adquirir la 

revista y luego a leer la información 

completa, como por ejemplo en los títulos que 

presenta en el caso de los salteadores. 

  

 

 

Revista Vea, Santiago, 26  marzo de 1947 

Revista Vea, Santiago, 26 de marzo de 1947 
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Con estos títulos el lector logra evocar una representación mental del suceso, ayudando 

en esto la morfología de las frases, generalmente cortas  y concisas y con cambios de tamaños 

en las letras en las frases. Por lo demás la noticia se va generando e informando también en 

forma parcelada, como lo podemos ver en la noticia de los salteadores de Champa, donde 

comienza a gestarse cuando ocurren los sucesos el 5 de marzo de 1947, luego continua 

entregando antecedentes el 12 de marzo y durante ese mismo año el 1 de octubre continua 

informando de los nuevos hallazgos del crimen, para finalizar el 26 de enero de 1955 con la 

captura final de todos los culpables del crimen. Y luego al volver a ocurrir un suceso con 

características semejante se  vuelve a retomar el delito de Champa, pero esta vez quien lo evoca 

es la revista Ercilla, la que  en primera instancia no informó de los hechos ocurridos por la banda 

de “El afuerino”. 

        

 
Revista Vea, Santiago, 6 de enero de 1955 
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Asesinato de millonario árabe 

                           

 

                                                             

Demetrio Amar, Un ciudadano palestino,  llega a Chile a fines del siglo XIX instalándose 

en la ciudad de San Felipe, y a base de esfuerzo logra hacer una fortuna de catorce millones de 

pesos. Un día conoce a Alberto Caldera, apodado “El Tucho”, un delincuente muy temido en la 

zona, quien se gana la confianza del millonario convenciéndolo de que él era su único amigo, 

pues todo el mundo se le acercaba con la intención de robarle su dinero. El millonario confía 

plenamente en Caldera y firma todos los documentos que este le entrega aprovechándose del 

analfabetismo de Amar. Es así como comienza a traspasar propiedades nombre del “Tucho” 

con la complicidad del notario suplente del lugar (Ercilla señala que el notario es una mujer, 

pero no da su nombre).  No satisfecho con esto, con la ayuda del mismo notario, el millonario 

firmó un documento que permitía casarse con la hijastra de Caldera sin estar él presente. 

 

Revista Vea, Santiago, 4 de  junio de 1947 
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           Los amigos de Amar al enterarse del casamiento comienzan a felicitarlo y es ahí donde se 

entera del hecho. Esa misma noche le pide explicaciones a Caldera quien como respuesta le 

propina tres martillazos en la cabeza ocasionándole la muerte. No conforme con esto, procede 

a descuartizarlo en diecinueve partes, arrojando las vísceras en un sifón  y, con la ayuda de un 

exsirviente, se deshace del cuerpo enterrándolo en una propiedad de este último. Días después, 

el primo del comerciante hace la denuncia  y, luego de interrogar a los sospechosos, se descubre 

el cadáver y da con el asesino.  

Revista Ercilla, Santiago, 17 de  junio de 1947 
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Tanto la revista Vea como Ercilla cubren el crimen no obstante, la forma de abordar la 

noticia es muy distinta. En un comienzo la revista  Vea da a conocer el desaparecimiento de la 

víctima relatando el hecho y planteando algunas teorías. Ercilla solo se refiere a la desaparición 

del comerciante y al momento de ser capturado “el Tucho”. Cuando ya se obtiene la confesión 

y  se encuentra el cuerpo, la revista Ercilla informa con el mismo estilo novelesco característico 

en la prensa de la época, sin embargo, mantiene el carácter de dar a conocer los hechos. Sin 

embargo, aún se aprecia la fijación por referirse a las características físicas para justificar ciertas 

actitudes que resultan ofensivas, por ejemplo, en el caso de uno de los cómplices se refiere a él 

como: “tiene 42 años, pero representa 60. Es increíblemente enjuto y magro, pesa 42 kilos y 

mide 1,66. Sufre de estrabismo y miopía. Usa anteojos gruesos como la puerta de una caja de 

fondos. Tiene dificultades para hablar, el  cuerpo contorsionado y los ademanes convulsos […] 

carentes de voluntad y personalidad […] Tal vez su vida íntima es un drama tremendo. Viudo, 

tiene dos hijos paralíticos y una existencia enmarcada en la amargura de lo irregular y lo 

Revista Ercilla, Santiago, 24 de junio de 1947 
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sórdido. Su compañera, Encarnación Ortiz, aparenta dominarlo, y todos los embates de su 

profesión parecen haberlo transformado en un pelele que se mueve por corrientes que no puede 

gobernar”.258 

También, la revista Ercilla sugiere reconocimientos e incentivos a quienes hayan 

colaborado con la investigación.  

La revista Vea, por otra parte, cubre el asesinato de forma completa, entre los que se 

incluyen fotografías, análisis del 

crimen y quienes contribuyeron a 

resolverlo. Además, la revista 

muestra una secuencia de 

fotografías en donde destaca una 

en que  aparece un letrero donde 

se solicita la pena de muerte para 

el asesino. La revista Vea 

generalmente, publica este tipo 

de mensajes que van dirigidos a 

las autoridades con el objetivo de 

persuadirlas a que se aplique la 

pena de muerte. 

Además, en la portada, la 

revista Vea hace un llamado a la 

familia de la víctima, para que no 

dejen de ayudar económicamente 

a la hija, “no reconocida 

legalmente” para que pueda 

llevar de aquí en adelante una 

existencia tranquila y costearse más tarde su 

educación”259. En una de las imágenes aparece la fotografía de la niña. 

                                                           
258 Revista Ercilla, Santiago, 24 de junio de 1947 
259 Revista Vea, Santiago, 25 de junio de 1947 
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      Al contrario de la revista Ercilla, la revista Vea informa los hechos, pero también crea 

una especie  de historia que narra momentos truculentos de la vida de los homicidas basados en 

lo que supuestamente serían relatos de amigos, compañeros de curso, vecinos, etc. En este caso 

se recurre al testimonio de un compañero y  la impersonalidad gramatical para demostrar que la 

crueldad del asesino, no es un caso puntual.  En las imágenes se aprecian los lugares del crimen 

y hasta un “autógrafo” dado a la revista por parte de la esposa e imputada de la víctima, donde 

emite un tipo de declaración, al negarse dar una entrevista y ser fotografiada. No obstante, lo 

que más llama la atención, es  un dibujo donde aparece un cuerpo humano que muestra cómo 

Revista Vea, Santiago, 25 de junio de 1947 
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fue dividido el cuerpo de la víctima  y otra en donde aparece el cadáver sobre una mesa, mientras 

los ayudantes del Instituto Médico Legal lavan los trozos cercenados. 

                 

                                

 Revista Vea, Santiago, 25 de junio de 1947 
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   En esta información que deja constancia de como 

un hombre por obtener dinero es capaz de matar y 

descuartizar a su “amigo”, provocando en el lector la 

necesidad de conocer los entretelones de los sucesos y en 

eso las revistas colaboran bastante, ya que como se ha 

mencionado desde el título se desprende información 

relevante y provocadora y con la ayuda de los subtítulos 

van guiando la lectura de manera de mantener pendiente la 

intencionalidad del párrafo y como se va relacionando con 

el resto del relato. 

En este caso vemos, de la misma manera que en el 

caso anterior, entregas parceladas donde en cada impresión 

se van agregando informaciones sobre los hechos ocurrido 

siguiendo el ritmo en que se van desarrollando los 

acontecimientos, por ejemplo en primera instancia se da a 

conocer la información del hallazgo del cuerpo, el móvil 

del criminal y las pericias policiales, luego se presentan los 

avances del proceso investigativo y a esto se le suman 

antecedentes personales de la víctima en conjunto con los 

detalles de su descuartizamiento y finalmente se presenta 

la captura del “El tucho”, culpable de dicho acto homicida. 

Así se va configurando un verdadero relato narrativo y 

donde los lectores esperan expectantes nuevas 

circulaciones de la revista para ir conociendo detalladamente los sucesos y ojala estos contengan 

una carga de dramatismo extensa, haciendo más provocador el desear adquirir semanalmente la 

revista. 

Una de las cosas que más llaman la atención en este caso es la gran cantidad de 

información que entregan las revistas en relación a la vida íntima de la víctima, en cuanto a las 

fotografías que se presentan la revista Ercilla muestra solo fotografías antiguas de los 

protagonistas y muestra una fotografía de la hija no reconocida de Amar , que tiene 3 años de 

edad; sin embargo la revista Vea, presenta gran cantidad de material visual, pero la imagen de 

Revista Vea, Santiago 25 de junio de 1947 
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la víctima no se refleja claramente, se presenta solo una pequeña fotografía de Amar, pero nada 

significativa, cabe destacar que el protagonista de esta historia gozaba de un buen pasar ya que 

tal como lo exponen ambas 

revistas, se trabaja de un 

millonario. 

La revista Vea realiza una 

minuciosa descripción de los 

sucesos, describiendo paso a paso 

el cómo se desarrolló el 

descuartizamiento, a diferencia 

de la revista Ercilla que solo 

realiza descripciones generales, 

pero que de igual forma invita al 

lector con títulos sugerentes a 

leer la noticia, así como: “ 

Sensacionales revelaciones del crimen del millonario Amar”260, en esta frase las palabras 

“sensacionales revelaciones” configuran una llamativa intención de que el lector lea la crónica, 

ya que en ella se encontrará  detalles significativos del suceso, sin embargo, la revista Ercilla, 

presenta descripciones de los hechos, basándose en entrevistas  y solo en algunos detalles 

escabrosos de cómo se cometió el crimen. A diferencia de la revista Ercilla, Vea detalla 

claramente los hechos con descripciones tales como: “A las siete y media de la mañana el 

“Tucho” caldera comete su atroz crimen. En seis horas lo descuartiza, despedazándolo en 19 

partes, usando para ello martillo sierra, serrucho y un hacha. Le arranca las vísceras y las 

arroja a un sifón que hay en la Alameda Chacabuco con Maipú”261. 

 

                                                           
260 Revista Ercilla, Santiago, 24 de junio de 1947. 
261 Revista Vea Santiago, 25 de junio de 1947. 
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En cuanto a las portadas ambas 

revistas informan de los sucesos 

ocurridos, la revista Ercilla menciona 

los sucesos con una frase: ¡AMAR FUÉ 

ASESINADO!” y la revista Vea le da 

amplia difusión en portada completa, 

describiendo el hecho como, “el más 

macabro ocurrido”, con la utilización 

del adverbio “más”, el contexto 

comunicativo se expande y logra en el 

lector que además de conmoverse por 

lo ocurrido, recuerde todos los demás 

crímenes que ha leído en la revista, 

para luego de levantar cognitivamente 

las referencias que tiene, categorizar 

los crímenes, hasta darse cuenta que 

este caso, sin duda es el más dramático 

que haya leído.  

Queda además con la portada de la revista Vea en el lector la tranquilidad de que la 

justicia está cumpliendo su trabajo, por lo que este tipo de casos no quedan impunes y tienen su 

debido castigo.“ En el patíbulo pagará su crimen “El tucho”.  

 

 

 

 

 

 

 

Revista Vea, Santiago, 25 de  junio de 1947 
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El crimen del taxi negro (Muerte del taxista Cáceres) 

 

        

                                                                      

 

En marzo de 1950 el taxista Antonio Cáceres Tobar, hombre de 56 años y padre de dos 

hijos, de distinto matrimonio (según consigna la propia revista Vea), fue contactado por dos 

individuos que solicitaron un servicio de viaje privado desde Santiago a Valparaíso. Antes de 

emprender el viaje a Valparaíso el conductor fue a su hogar con los pasajeros para avisar que 

no volvería esa noche. La siguiente noticia que tuvo su familia era que había sido asesinado. 
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En este artículo cargado de melodramatismo, propio de la narrativa sensacionalista, 

utiliza el recurso literario de la hipotiposis262 (para ir configurando una historia ocurrida entre 

Santiago y la ciudad Puerto de Valparaíso. Esta historia narrada casi con un estilo novelesco 

que trata de recrear un crimen que es influenciado por la criminología italiana, pero claramente 

contextualizada en la realidad chilena.  

 

 

 

 

                                                           
262  figura retórica de estilo que consiste en una descripción realista, animada y sorprendente de la escena a la que 

se quiere dar una representación, una descripción llena de imágenes y como vivida en el instante de su expresión. 
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En cuanto a la intentio auctore (intención de autores del artículo), lo que persiguen a lo 

largo de la narrativa expuesta en la información que entrega, es “provocar un efecto 

sentimental”, seduciendo al lector  con una historia cautivante. En este relato podemos ver un 

recuso utilizado frecuentemente por las revistas, que no relatan los sucesos en una sola 

publicación, sino que agregan en otras publicaciones detalles de la historia y continúan con el 

desenlace, como se analizará en los acápites posteriores. 

La portada de la revista Vea, está completamente dedicada al asesinato del chofer. En la 

parte superior izquierda, se puede observar una gran fotografía de la viuda, “quebrada por la 

angustia”263, junto a su comadre llorando y sosteniendo un pañuelo. Están acompañadas por 

dos niñas quienes son catalogadas de, “Dos pequeñuelas familiares de la víctima que muestran 

                                                           
263  Revista Vea, Santiago, 22 de marzo de 1950 
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en sus rostros el dolor que les causa tan sobrecogedora escena”264. Esta imagen podría 

interpretarse como una imagen donde la escena expuesta antes de tomar la fotografía fue 

modificada, específicamente  para la revista, incitada por los periodistas. Cabe recordar que en 

esa época, los reporteros hacían posar a las víctimas o victimarios con tomas clichés y tono 

sensacionalista para así dramatizar aún más las escenas de dolor, todo esto con el fin de obtener 

el objetivo de la industria mediática (vender la mayor cantidad de ejemplares). Las niñas 

parecieran estar observando a la cámara solo por curiosidad, lo que refleja la intención 

amarillista de la revista con el objeto de causar conmoción en el lector.  

Al otro extremo, aparece una fotografía del gato cuya dueña encontró lamiendo las gotas 

de sangre que caían del auto en donde se encontraba el cuerpo del taxista. El nombre del felino 

“Minino”, aparece destacado con mayúsculas. Esto si bien se presenta como un antecedente 

noticioso, también podría tener un toque de humor. 

En la parte inferior derecha, aparece el rostro del taxista asesinado que yace en el ataúd. 

Este tipo de imágenes es recurrente durante todo el período estudiado. Otra imagen común es 

mostrar la fotografía del lugar de los 

hechos y marcar con una cruz o equis, 

el sitio exacto donde se produjo el 

homicidio. El pie de nota de la 

fotografía señala que la gente enciende 

velas a dos “animitas”, de dos personas 

que fueron asesinadas años atrás. Con 

esto se entrega el mensaje de que el 

lugar es en sí peligroso.  

 

Mediante  la portada de la revista se realiza un análisis iconográfico, ya que  por la 

cantidad de imágenes que se presentan, le dan un sentido estético a la historia introduciéndola 

con las imágenes que van provocado una representación de los sucesos. Se trata de argumentar 

la historia narrativa con la incorporación de tropos265, ya sea con las imágenes o con el mismo 

                                                           
264  Ibíd. 
265 El tropo es, propiamente hablando, la palabra sustituyente y no la sustituida, pues es un cambio de la 

significación, pero un cambio virtuoso, por lo que ya no es un vicio de impropiedad. Lausberg (1960) agrega que 
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título que se le da a la noticia, “El crimen del taxi negro”, claramente el significado literal del 

texto no presenta significación por sí mismo, debe ser analizado con recursos lingüísticos, para 

lograr una representatividad semántica. El autor del artículo mediante el título que le da a la 

portada realiza un desplazamiento semántico y ocupa un objeto simbólico para lograr la 

relación, mediante la metáfora continuada (se intercala una frase de tipo simbólico con otra de 

significación literal). 

Las imágenes expuesta van configurando un collage, por lo que la intentio operis 

pretende causar emotividad en el lector, presentando a la malograda esposa sufriendo por la 

muerte de su esposo y a los pies de ella el rostro de la víctima, luego de su crimen, exaltando 

los hechos causando tensión y dramatismo. 

 

 

                                                           
“el tropo se halla al servicio del ornatus y, al encubrir la voluntas semántica, ayuda especialmente a evitar el 

taedium” 

Revista Vea, Santiago, 22 de  marzo de 1950 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



183 
 

  En las páginas centrales, la primera parte de la noticia es relatada de manera verosímil, 

no obstante, a medida que se intenta buscar las causas del crimen, los periodistas vuelven a 

utilizar un estilo especulativo y oficiando el papel de detectives. Es así como se pueden encontrar 

afirmaciones del tipo: “Y hasta es probable que haya estado vivo… porque al abrirse la maleta, 

una hora después, aún el cuerpo estaba tibio”266. Cuestionando el rol de las policías, algo que 

también es increpado por la revista en otros dos casos de asesinato de taxistas. No se especifica 

cómo se obtiene esa información, sin embargo, en el mismo artículo se afirma que el resultado 

de la autopsia se mantenía en absoluta reserva, “pero como siempre suele haber 

“filtraciones”267, se consigue la información donde se revela la verdadera causa de la muerte 

del chofer que murió de un “balazo en la nuca”268.  

La descripción del chofer tiende a ser idealizada como se ha mencionado anteriormente. 

Se lo describe como, “un hombre sobrio como pocos, vivía enteramente dedicado al trabajo y 

a las actividades gremiales. Sus vecinos, especialmente los niños, por los cuales tenía especial 

preferencia, le tenían una gran estimación”269, También se menciona que tenía un hijo de su 

primer matrimonio, “cabo de la FACH”270 y con la que era su actual esposa, una niña de 

dieciséis años.  

La segunda parte del artículo se enfoca en entrevistar a la viuda, hija y hasta una comadre 

del chofer. Nuevamente se hace mención a la situación socioeconómica del chofer “Necesitaba 

plata, para vivir él y su familia, y para pagar la reparación del auto”. Siguiendo con esta 

tendencia de martirizar, santificar a las víctimas o transformarlas en verdaderos héroes271.  

Es interesante cómo los reporteros emiten sus propias conclusiones, incluso 

cuestionando a los entrevistados: “la señora vacila un poco”, “y entonces con un aire de poca 

seguridad, dice al reportero…”272. Al finalizar una entrevista, la hija entrega las descripciones 

                                                           
266 Revista Vea, Santiago, 22 de marzo de 1950. 
267 Ibíd. 
268 Ibíd. 
269 Ibíd. 
270 Ibíd. 
271 “Gramsci va a sugerir que los héroes en la literatura popular se alejan de su origen literario y adquieren 

valides de personaje histórico, lo que en el caso de la crónica va a ser potenciado por el hecho de que efectivamente 

son personajes reales o si se prefiere, históricos, los que protagonizan las historias, a partir de esto podemos 

pensar que el mecanismo sugerido por Gramsci, en este caso invierte, siendo el personaje real, el que dentro de 

un discurso popular o de masas se ficcionaliza”. Gramsci, A. Cultura y Literatura, segunda edición, Barcelona, 

Ediciones Península, 1968, p.86 
272 Revista Vea, Santiago, 22 de marzo de 1950 
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acerca de los posibles asesinos, puesto que aparentemente vio a los pasajeros quienes iban muy 

bien vestidos, según sus palabras, la conclusión del reportero fue: “De esto se desprende lo 

siguiente: o no son delincuentes profesionales, o son maleantes extranjeros recién llegados al 

país”273. Esto último debido a la gran cantidad de extranjeros que arribaron a Chile, 

especialmente, durante la Segunda Guerra Mundial. 

La imagen que más llama la atención es la de la viuda y la hija apoyadas y llorando sobre 

el féretro del difunto, si bien la fotografía impacta, más lo es el texto de pie de la misma, que 

señala que ambas mujeres “observan por última vez la destrozada cabeza”274 del chofer. Esto 

con el objeto de hacer aún más 

dramática la imagen. 

En las páginas siguientes,  la 

revista habla sobre las teorías 

que se manejan en torno al 

asesinato del chofer, recuerda 

los casos de taxistas 

asesinados hasta esa fecha e 

informa al lector cómo el 

cadáver fue encontrado por un 

gato.  Se publica la fotografía 

del cadáver ultimado del 

chofer con su pecho 

manchado de sangre.  

                                                           
273 Ibíd. 
274 Ibíd. 
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El 29 de marzo la revista Vea publica la aparición del asesino del chofer Cáceres, luego 

de que un padre, hombre acomodado, a quien la revista llama “Conde Di Giorgio”, fuera a 

denunciar a su hijo por el robo de una costosa cámara fotográfica con el fin de que la policía lo 

obligara a entregarla.  El joven fue citado y, para negar la sustracción del objeto, comienza a 

decir que él ha asaltado lugares importantes como para robar una cámara. Es ahí cuando el padre 

dice que el joven inventa historias incluso hasta de asesinatos, entre los que se encuentra el 

homicidio del chofer Cáceres. El joven confirma que lo mató y comienza a dar detalles del 

crimen. La policía toma sus huellas y las compara con las encontradas en el lugar del crimen y 

confirman que él es el asesino. Este sostiene que no actuó solo y da el nombre de su cómplice.  

Revista Vea, Santiago, 29 de  marzo de 1950 
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El móvil del crimen fue obtener dinero para apostarlo en el casino de Viña del Mar. 

Primero, le solicitó al chofer que lo condujera a casa de su padre, pero al llegar tuvo miedo de 

ser descubierto. Solicitaron al taxista que los llevara a otro lugar,  en el trayecto el auto sufre un 

desperfecto que obliga al chofer a sacar sus herramientas para intentar repararlo. Es en eso 

cuando Di Giorgio convence a su acompañante de asesinar al chofer. Este no puede, y es 

entonces cuando Di Giorgio baja y lo mata de un balazo en la nuca. 

Esta confesión refleja la sangre fría con las que se cometían asesinatos en aquella época, 

en donde, tal como se afirmó anteriormente, se daba por hecho de que un asalto, no importa cual 

fuere el monto, implicaba un asesinato de la víctima, que en casi un cien por ciento, eran 

hombres. 

Al pertenecer el asesino a una clase acomodada, es tratado con fuertes calificativos por 

la revista, tales como “desvergüenza”, “cinismo”, “farsantería” ,”fierecilla”, “pijecito”.  Los 

periodistas destacan la falta de arrepentimiento y la frialdad con las que el asesino actuó y relata 

los hechos. Se destaca la obsesión de Di Giorgio por el mafioso siciliano Salvatore Giuliano, lo 

que justificaría su comportamiento frío y sin arrepentimiento. 

Del cómplice, Gabriel Hidalgo, casi no se hablan cosas personales, sólo lo referente a su 

participación en el crimen, pero también recibe fuertes epítetos como “frío” y “cínico”, y se le 

critica que haya seguido las órdenes de Giuliano quien era siete años menor que él. También se 

sostiene que la diferencia entre Giuliano e Hidalgo era el tamaño de estos, pero ambos eran 

cínicos y fríos.  

Además, se pueden apreciar referencias a la ropa y cómo esta hace a la gente “decente”. 

De hecho, en una de las fotografías en que aparece Di Giorgio, comienza con la frase, “Vestido 

con su traje listado”275. Y en la descripción de los hechos se pueden encontrar afirmaciones 

como, “dos muchachos decentemente vestidos”276, o “Conozco a la gente decente”277, que sería 

lo que el taxista le habría respondido a Di Giorgio cuando este le preguntó si no temía salir de 

la ciudad con dos desconocidos. 

                                                           
275 Revista Vea, Santiago, 22 de  marzo de 1950 
276 Ibíd. 
277 Ibíd. 
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Si bien no se afirma explícitamente, está latente el hecho de que Di Giorgio provenga de 

una familia acomodada. A pesar de que se utilizan fuertes apelativos para referirse a él, también 

se destaca su forma de vestir y su desplante para posar ante las cámaras de los reporteros, lo que 

podría interpretarse como cierta admiración.  

En las imágenes se observa a Di Giorgio de terno y corbata posando cómodamente, 

mientras sonríe para las cámaras de los reporteros. Hidalgo, si bien no luce tan elegante como 

su cómplice, sí sonríe ante las cámaras. En la siguiente  imagen, en tanto, se puede apreciar a la 

viuda llorando “inconsolable”, en contraposición a la de los asesinos de su esposo. Más abajo, 

aparece una nota supuestamente entregada a la revista Vea por la viuda e hija del chofer, en 

donde solicitan la pena de muerte de los asesinos.  

 

 

El pie de imagen señala que “llorando amargamente la madre e hija del chofer Cáceres 

nos entregaron este autógrafo para nuestra revista”278. Esto bien podría tratarse de una 

maniobra de la revista Vea para ejercer una especie de vocería por parte de la familia del chofer.  

                                                           
278 Ibíd. 
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La imagen muestra el cuerpo del chofer asesinado que yace con el rostro y el cuerpo 

ensangrentados y su mano izquierda levantada hacia la altura del hombro, junto al texto que 

describe a sus asesinos.  

 

                                                                                 

Revista Vea, Santiago, 29 de marzo de 1950 

Revista Vea, Santiago, 5 de abril de 1950 
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En la reconstitución de escena, contrariamente a lo que sucede con Hidalgo, a quien la 

prensa trata en duros términos con frases como, “Convertido en un harapo humano sin esa 

guapeza de sus días de ladrón barato…”, “se mostró como un cobarde a carta cabal. Y hasta 

lloró, apoyándose en los hombros de los policías. Ofreció un aspecto verdaderamente 

repugnante”279. Por el contrario, en Di Giorgio se destacan las características propias de un 

asesino desalmado frente a las mismas escenas, “Antes de la reconstitución, Di Giorgio sonreía, 

como se le puede observar con su cinismo característico”280. 

El padre del asesino estuvo presente en una de los lugares de la reconstitución. La prensa 

lo describe como, “demudado el rostro, frío, hierático, dolorido…”281. Contrariamente, a como 

se describe a las madres en las que se destaca el dolor expresado en llanto y congoja.  

Lo más inaudito que se puede apreciar en la reconstitución de escena, fue que hicieron 

descender a un niño para que revisara el cauce donde fue arrojado el reloj de la víctima. 

Las fotos de la reconstrucción de escena no difieren de las que se pueden observar en 

cualquier diario en la actualidad. 

Toda la violencia expresada en el artículo  se encuentra narrada con características 

propias de una obra narrativa, donde los sucesos se presentan desde un inicio, llegando a un 

conflicto central y concluyendo con el desenlace y con las acotaciones personales del periodista 

a modo de conclusión, provocando finalmente una intentio lectoris (intención del lector) que se 

va configurando hacia  una paranoia social, específicamente para el rubro de los taxistas  donde 

el cumplir esta función en la sociedad se podría traducir en un crimen generando miedo y 

angustia en parte de esta población.                        

 

 

 

 

 

                                                           
279 Revista Vea, Santiago, 5 de abril de 1950 
280 Ibíd. 
281 Ibíd. 
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Asesino con anestesia 

                     

En junio de 1953 un joven 

de 22 años (José Ortega), 

encuentra degollado a un niño de 

seis años cuando iba a visitarlo a su 

casa en Viña del Mar. El joven da 

aviso al padre y el niño es 

trasladado al hospital Van Buren 

donde permanece grave. Según las 

pesquisas, se descubre que el 

frustrado homicida era José 

Ortega, quien trató de asfixiar al 

niño y al creerlo muerto lo degolló. 

Más tarde es atrapado y confiesa su 

crimen.  

La noticia es presentada 

por la revista Ercilla como otra 

más dentro de la crónica policial. 

Ocupa solo una parte de la página, 

pequeña en relación al resto de las 

noticias y a la gravedad del delito. 

No aparecen fotografías del niño 

en el hospital ni de la madre, un recurso muy utilizado por Ercilla, solo la del atacante. 

Sin embargo, la noticia está cargada de prejuicios simbólicos que van desde el aspecto 

físico hasta el psicológico: “José Ortega Ortega, de 22 años, de albura enfermiza y ojos 

extraños”. “Hijo de madre soltera”282. Abandonado con sus tías quienes lo llevaron a la Casa 

                                                           
282 Revista Ercilla, Santiago, 18 de agosto de 1953 

Revista Ercilla, Santiago, 18 de  agosto de 1953 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



191 
 

Nacional del Niño. Se trata de narrar una historia de sufrimientos producto del abandono,  “No 

tenía un horizonte. A veces caía en crisis de nervioso en sollozos íntimos”283.  

Llega a la casa de la víctima, debido a que la dueña lo visitaba desde que era niño en el 

hogar de menores. Se va a vivir con ella y comparte con el nieto de la mujer a quien, asegura el 

diario, “le toma cariño al mocoso”. El problema surge cuando el niño comienza a tratar de 

“huacho” a Ortega y, según narra el victimario, “nadie lo corrigió en casa, y en vez de llamarme 

Pepe, siguió llamándome huacho”284.  

La revista señala que había bebido dos maltas “las primeras  de su vida” (vuelve a 

aparecer el alcohol en escena) y que al momento de intentar degollar al niño le daba la sensación, 

“que estaba clorofomado”285. Nuevamente, aparece la justificación de que el asesino no estaba 

consciente al momento del ataque, quizás por eso menciona que era la primera vez que bebía 

maltas.  

Finalmente la revista señala que este caso es similar a otro homicida fusilado conocido 

como el “Che Galdámez”,  “otro que no conoció padres, era “huacho” y -según la ciencia 

criminalística- “un anestesiado moral”. En cuanto despiertan a la realidad se convierten en 

terribles asesinos”.286 

Como se vio en el capítulo número dos, la revista Ercilla tiene un estilo que muchas 

veces podría considerarse despectivo y clasista. Si bien la revista Vea también utiliza estos 

recursos, en el caso de Ercilla es aún más notorio.  Si bien no se afirma explícitamente, la 

conducta asesina del joven, la revista deja entrever una posible correlación entre el nivel social 

económico y la tendencia criminal, de ahí que se lo compara con el asesino fusilado, “Che 

Galdames”. En ningún momento se menciona al padre y el mensaje que estaría entregando la 

revista al finalizar el reportaje, sería que las familias mal constituidas son generadoras de 

asesinos. “En cuanto despiertan a la realidad, se convierten en terribles asesinos”287. Cabe 

destacar que el niño no alcanzó a morir, sin embargo, la revista Ercilla lo cataloga de “asesino”, 

poniéndolo al mismo nivel que el fusilado, quizás para darle un tono amarillista a la noticia o 

                                                           
283 Ibíd. 
284 Ibíd. 
285 Ibíd. 
286 Ibíd. 
287 Ibíd. 
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sólo por el hecho de que para la redacción todos los “huachos”288 son iguales. Esta impresión 

no es exagerada, si se toma en cuenta que en otros reportajes la gente en situación de 

vulnerabilidad o pobreza es señalada por la misma revista como “pelusas”, “huachos”, 

“callamperos”, entre otros calificativos.   

 

 

 

Es recurrente observar en casi todos los títulos de la crónica roja la característica 

principal es el uso de frases que incorporan adjetivaciones para calificar el suceso, de esta forma 

se logra restarle protagonismo al “asesino” propiamente tal y darle mayor relevancia a la forma 

de cometer el acto, como por ejemplo, en esta crónica el título, “Asesino con anestesia”289, la 

atención se traslada a la anestesia, que es el medio y no al autor del hecho. 

Esta forma morfológica de presentar la información al lector es una forma de persuadir 

y seducir, y no solo el uso constante de adjetivos se presenta en el título sino que en el trascurso 

de la narración se van describiendo los sucesos con la incorporación de los adjetivos, 

desarrollando con esto una subjetividad que va favoreciendo a una de las partes implicadas y le 

va dando el favor más al victimario que a la víctima, que finalmente como vemos en esta noticia 

se trasforma en el protagonista principal, ya que a la víctima casi no se le menciona, salvo para 

indicar le daba un trato peyorativo por su condición de “hijo natural” al victimario. Y como ya 

hemos mencionado la figuras retóricas se encuentran presentes en todas las narraciones ; todos 

estos elementos le van dando sustento a la narración y reforzando el vínculo con el personaje 

                                                           
288 “La exigencia del matrimonio católico como única forma de engendrar una descendencia legítima, fue 

generando un problema social de hondas repercusiones identitarias en América: los huachos. Con dicho término 

se apelaba a los hijos sin padres conocidos. La palabra proveniente del quéchua huak'cho, y que significa animal 

que ha salido de su rebaño, fue también utilizada para denominar a quienes no poseían bienes”. 

Memoriachilena.cl. (2018). huachos - Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. [online] Extraído de: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96008.html [Accedido el 3 Nov. 2018]. 
289 Revista Ercilla, Santiago, 18 de agosto de 1953 
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narrado, distanciándose la información de lo objetivo, ya que generalmente introducen 

elementos en la narración que son casi imposible de verificar su autenticidad, como por ejemplo 

cuando describen los sucesos ocurridos en el momento mismo cuando suceden los crímenes, se 

detallan hasta las conversaciones que tienen la víctima y el victimario, lo cual es casi imposible 

de asegurar que dicha conversación se realizado de esta manera. Por lo que me atrevo a 

mencionar que estos relatos son invenciones que se trasforman en verdaderas novelas que instan 

al lector a esperar la secuela en la próxima edición como se ha señalado en los capítulos 

anteriores. 

“Vendió su libertad en la Vega Central”. (Crimen en La Vega Central) 
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Aladino Flores Díaz, un zapatero de cincuenta años obtiene su libertad seis meses antes 

de cumplir su condena por buena conducta tras ser condenado a diez años de presidio por el 

homicidio de un hombre. Dos meses más tarde, en un confuso incidente, da muerte a otro 

hombre de 34 años, a quien propinó cuatro puñaladas. El zapatero se encontraba ebrio al 

momento del crimen. 

  Si bien se trata de un homicidio simple, la 

revista Vea lo cubre por tratarse de un reo que 

llevaba poco tiempo en libertad. Lo interesante del 

reportaje es que la revista señala que el 89% de los 

homicidios son ejecutados por individuos ebrios 

que manejan con “rara habilidad el cuchillo”290, 

algo muy común en los crímenes cuyo móvil no es 

el robo.  El diálogo incoherente del homicida es 

reproducido por la revista Vea y se puede observar 

un hecho común en este tipo de delitos, que es 

afirmar que no recuerdan nada de lo sucedido. En 

este caso se reproduce un relato totalmente 

incoherente, con afirmaciones y negaciones con frases como: “Yo no lo he matado. O a lo mejor 

sí. Todo puede ser. Esto pasa. Yo no lo herí. No sé si fui yo”. ¿Qué es esto? ¿Estamos en el 

teatro?”291, con el fin de demostrar al público el estado de ebriedad del asesino. 

Respecto a las imágenes, se observa el cuerpo de la víctima ensangrentado y rodeado de 

policías para resguardarlo, según la revista, “de la curiosidad del público”292. El cuerpo 

permanece tendido boca arriba, sin nada que lo cubra. En la imagen se aprecia como los 

funcionarios de la brigada de homicidios examinan el cuerpo. Resulta curioso que sólo se 

nombre a dos de ellos por lo que podría inferirse que, o son renombrados detectives o directos 

facilitadores de las escenas de crímenes a los periodistas de Vea. 

 

                                                           
290 Revista Vea, Santiago, 10 de   julio de 1958 
291 Ibíd. 
292 Ibíd. 
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 En la imagen expuesta al 

comienzo se observa el rostro herido 

del homicida, el ojo derecho está 

cubierto por un parche producto del 

intento de linchamiento por parte de 

aquellos que presenciaron el 

asesinato.  

En esta publicación de la 

revista se puede observar una 

intentio autoris que lo que pretende 

es normalizar sucesos de 

connotación dramática, presentándolo como 

uno más de tantos, o  “un homicidio común y 

corriente”293, como lo consigna la misma revista, 

por lo que para el lector dichos crímenes no serían 

significativos, logrando disminuir el impacto 

noticioso provocando una normalización de 

dichos delitos, por lo demás se agrega, como se 

señaló que estos sucesos frecuentemente son 

realizados por personas que se encuentran bajo el 

efecto del alcohol, por lo que más que culpabilizar 

del acto al individuo mismo es el alcohol el 

culpable. Tal como se realiza en inicio de la 

noticia donde se trata de alejar a los protagonistas de 

la escena del crimen y otorgarle vida a los objetos inanimados de la escena, por lo que la figura 

retórica predominante es la prosopopeya294, como por ejemplo al momento de que la revista 

expone, “El alcohol y un cuchillo zapateros fueron sus complices”295.  

                                                           
293 Revista Vea, Santiago, 10 de   julio de 1958 
294 Figura retórica que consiste en atribuir a un ser inanimado, acciones o cualidades típicas del ser humano. 
295 Revista Vea, Santiago, 10 de julio de 1958 
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Buzo enloquecido dispara contra hijos 

 

            

 

El lunes 31 de marzo de 1958, José Hurtado de 35 años, le pide a su esposa que se tome 

la tarde libre y vaya al teatro, mientras él cuida a sus hijos. La mujer accede y cuando llega a su 

hogar a eso de la una de la madrugada, descubre que el padre les disparó a sus cinco hijos e 

intentó suicidarse dándose un tiro en la sien. La mujer solicita ayuda a los vecinos y llaman a la 

ambulancia. Dos de los niños (8 y 10años), mueren en el hospital. Los otros tres sobreviven. 

José Hurtado permanece en coma.  

Revista Vea, Santiago,10 de abril de 1958 
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Si bien se habló de una venganza contra la esposa frente a una supuesta infidelidad, al 

parecer el verdadero motivo sería la situación económica de José Hurtado quien hacía seis meses 

se encontraba sin trabajo y no podía resistir que sus hijos pasaran hambre y privaciones 

económicas. Aún sin trabajo se las arreglaba para que sus hijos tuvieran lo que deseaban lo que 

complicaba más la situación. Todos los vecinos y conocidos coinciden en que el parricida era 

un hombre muy amable, colaborador con las tareas del hogar y no bebía alcohol. Se afirma que 

era de pocos amigos y a nadie le había contado que estaba cesante. 

En el cuadro inferior de la imagen, se indica que se descubren unas cartas en donde el 

parricida indica que si no encuentra trabajo en tres meses acabará con la vida de sus hijos y la 

suya, pues, no quiere que, “los inocentes a los que nunca nada ha faltado, sufran de hambre y 

miseria, anden mal vestidos, no tengan juguetes y sean mirados en menos”296. Aquí vuelve a 

surgir la figura de hombre proveedor que lleva sobre sus hombros la carga de dar a sus hijos lo 

que la sociedad patriarcal le ha inculcado siempre, un ambiente en donde no sufran carencias 

económicas.  

En la imagen se observa a la  

guagua de seis meses que recibió un 

balazo cerca del corazón y a José, su 

hermano de cuatro años, cuya situación 

es más grave pues la bala atravesó el 

cráneo. En la página, se puede observar 

a otro hermano cuyo cráneo también fue 

traspasado por una bala. Como se puede 

apreciar, no existe ningún tipo de 

protección a los menores como cubrir 

sus rostros como una forma de 

salvaguardar su identidad. 

                                                           
296 Revista Vea, Santiago, 10 de abril de 1958. 
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En la imagen, se observa la fotografía del padre que se encontraba agónico. De 

sobrevivir, podría perder el ojo derecho y quedará “demente”. 

La revista Vea destaca las cualidades 

positivas del padre, pero también lo 

incomprensible de su decisión. Sin embargo, al 

terminar la entrevista a la viuda señala que tiene, 

“agraciadas facciones. Ojos verdes. A primera 

vista se nota que se trata de buena, abnegada y 

sencilla mujer, que solo que sólo desea vivir y 

trabajar para sus hijos”297. En una clara alusión al 

concepto que belleza es sinónimo de bondad y 

sencillez.  

 

 

                                                           
297 Revista Vea,  Santiago, 10 de abril de 1958. 
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El crimen del chofer 

                             

         

                                                                              

En julio de 1960 es asesinado de tres tiros el taxista Juan Riveros a manos de Héctor 

Gerli. Las razones se deben a que la esposa del homicida, Norma Carvacho, rehízo su vida con 

el taxista luego de que el homicida la abandonara huyendo del país por una denuncia de 

explotación de menores. Este vuelve al país tras doce años, aparentemente, por una carta que le 

envió su madre en donde le contaba acerca de la relación de su esposa con el taxista con quien 

tuvo tres hijos.  

Revista Vea, Santiago, 1 de julio de 1960 
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El hecho ocurrió en Plaza Italia y, a las pocas horas de cometido el asesinato, el homicida 

se entrega a la policía, según la revista Vea, “Desafiante, mostrando satisfacción por lo 

hecho”298. Esta actitud se debe al hecho de haber actuado por venganza en defensa de su honor, 

aun cuando habían pasado doce años de la ausencia. Nuevamente, se deja entrever que para la 

mentalidad patriarcal de la época, la mujer era posesión del marido para toda la vida, lo que se 

confirma con la declaración entregada a carabineros: “Tenía que matarlo. Me había quitado a 

mi esposa”299.  

Al igual que en casos anteriores, la revista Vea sostiene que consigue información 

confidencial por otros medios sin decir cuáles, pero claramente están al margen de la ley: “A 

pesar de que su declaración ante el juez se mantiene como secreta pieza del sumario. Vea supo 

que el homicida contó una larga historia de amor que es desmentida enfáticamente por su 

esposa y por sus propios hijos”300. Quizás se haga mención a esa información como una forma 

de instaurar en el subconsciente de los lectores que la revista siempre tendrá la primicia.  

Otras frases que llaman la atención son: “Habría obrado bajo el irresistible impulso de 

los celos, gatillando la pistola sin estar en dominio de sus sentidos”301. Esto con el objetivo del 

asesino de justificar su crimen apelando al concepto imperante de la época acerca de que los 

celos son una atenuante de un crimen pasional y que genera empatía en los hombres, por lo 

tanto, en la opinión pública y la justicia. 

Con respecto a la víctima, se la describe como un estudiante de arquitectura: “Poeta y 

dueño de una extraordinaria sensibilidad que lo hacían amigo de los niños”302 (algo parecido 

a lo que se escribió sobre el chofer Cáceres)303, quien decidió convertirse en taxista para 

“costear los estudios de los niños”. Es tal el afán de idealización de Vea que incluso menciona 

que a una de las hijas del homicida “el compañero de su madre, Juan Gilberto Riveros, le 

compró un modesto ajuar con el producto de varias noches de trabajo extraordinario”.  

                                                           
298 Revista Vea, Santiago, 1 de  julio de 1960 
299 Ibíd. 
300 Ibíd. 
301 Ibíd. 
302 Ibíd. 
303 Caso analizado en la página  178 sobre el asesinato del taxista José Cáceres. Revista Vea, Santiago, 22 de 

marzo de 1950 
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En una de las imágenes, la victima aparece con terno y corbata, el equivalente masculino 

a la imagen de primera comunión y vestido de novia en las jóvenes y mujeres asesinadas.  

En lo referente al homicidio la revista es categórica en calificarlo como, “Un frío y 

premeditado asesinato donde están presentes la premeditación, la alevosía, la traición, el haber 

actuado en la obscuridad y sobre seguro y la pésima conducta anterior”304.  

En relación a las imágenes 

que corresponden a la portada, se 

puede apreciar al taxista que yace 

muerto con su cuerpo apoyado en el 

asiento ubicado frente al volante sin 

que se aprecie sangre en su rostro. En 

el pie de foto se indica que el 

homicida, “había pactado ante 

notario la separación de su 

mujer”305. Esto también se menciona 

en la imagen ubicada en la parte 

superior izquierda de la página, 

quizás como una forma de señalar al lector que 

la mujer no estaba cometiendo adulterio y, de esta forma, dejar intacta la imagen del taxista y 

validar esa especie de historia de amor protagonizada por un mártir y mujer abandonada que se 

trata de construir. 

 

                                                           
304 Revista Vea, Santiago, 1 de  julio de 1960 
305 Ibíd. 
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Algo que llama la atención de la siguiente imagen, es que pareciera ser que la fotografía 

estuviera retocada con elementos que pertenecerían al formato que se utilizaba en las historietas 

o novelas policíacas de la época. El espejo retrovisor está en una posición que se aleja demasiado 

del lugar donde generalmente se encuentra, el tamaño del volante es desproporcionado, el reflejo 

de la luz sobre el vidrio es artificial, lo mismo que el orificio dejado por el impacto de una de 

las balas que está al lado opuesto de donde se encuentra el cadáver.  

La señal de “Taxi” también se ve demasiado artificial, como si la escena completa 

estuviera dibujada. Esto se confirma con las imágenes que muestran algo totalmente diferente. 

El cuerpo del taxista no aparece recostado en el asiento del taxi, sino que con la cabeza fuera de 

la ventana del vehículo y con el rostro ensangrentado en toda la zona nariz-mentón, por lo que 

se puede deducir que la imagen de la portada estaba completamente trucada o, el cuerpo fue 

movido por los reporteros para obtener una mejor fotografía de portada.  
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3.3.-De cara a la muerte 

3.3.1.- Fusilamientos llevados a cabo en Chile durante 1935-1960. 

 

Durante el período de estudio a nivel nacional se registraron un total de 23 fusilamientos 

de un total de 56 que se llevaron a cabo en nuestro país, mientras se mantuvo en vigencia la ley 

de pena de muerte306. De los casos ocurridos durante 1935 y 1960, varios de ellos fueron 

cubiertos por las revistas Ercilla y Vea, pero sólo se consideraran algunos, específicamente los 

que tienen relación con los casos expuestos en este capítulo, de igual manera se presentaran 

otros que reportearon las revistas a modo de ejemplificar la manera de desarrollar la noticia que 

en este caso en específico se pudo corroborar que la forma de abordar el tema de la muerte por 

ejecución es muy diferente entre las revista  Ercilla y Vea. La primera lo hace de una manera 

muy sobria a diferencia de Vea que publica de una forma bastante más sensacionalista. 

La pena de muerte en términos actuales, tiene relación con el castigo que impone el 

Estado por medio de jueces al responsable de un determinado delito. Este modo de castigo no 

es contemporáneo, sino que es un medio para ejercer justicia que tiene sus orígenes en las 

sociedades tribales. En nuestro país el primer registro documentado sobre la pena de muerte nos 

remonta al año 1541 en el momento en que Pedro de Valdivia fue víctima de traición y condena 

a Martín del Soler con la pena capital. Este tipo de condena se continuó realizando durante el 

período de la Conquista sobre todo en ejecuciones que se realizaron contra Toquis Mapuches307. 

En el período colonial en cuanto a antecedentes sobre la pena de muerte se establece que 

fue llevado a cabo hacia condenados, los que la tenían la categorías de esclavos o  provenientes 

de los sectores bajos de la sociedad; el recurso para llevar a cabo la ejecución, consistía en la 

horca, por azotes o el garrote308. El fusilamiento fue impuesto durante la presidencia de Manuel 

Montt en el año 1848 donde se constituyó la primera comisión para elaborar un Código Penal y 

otro de Procedimiento Penal, “que estableciera la pena capital como un elemento obligatorio 

ante ciertos delitos y para instaurar el fusilamiento como único método para dar muerte a los 

                                                           
306 Baeza, Marianela. Pena de muerte y fusilamientos públicos en el siglo XX: Caso el Chacal de Nahueltoro, 

Memoria para optar al Título de Profesor de Educación Media en Historia y Geografía, Universidad del Bío Bío, 

Chillán, 2016. 
307 Ibíd. p. 43 
308 Ibíd. p. 48 
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condenados, ya que hasta entonces se seguía ahorcando a estos. Finalmente, tras la realización 

de tres comisiones distintas, se logra presentar el primer Código Penal en 1874, bajo la 

presidencia de Federico Errázuriz, que comienza a estar vigente en Chile en 1889.”309 

Se abordan los fusilamientos en este capítulo, ya que durante el tiempo en el que se 

llevaron a cabo condenas a muerte, la gran mayoría fueron realizadas a hombres, por lo que en 

cuanto a diferencia de género, la proporción en este tema es bastante elevada hacia los varones, 

dado que sólo se llevaron a cabo dos condenas a pena capital hacia  mujeres, durante la historia 

de nuestro país, tal el caso de: “Mercedes Navarro el 3 de noviembre de 1828, en Santiago y 

Carmen del Pino el 9 de noviembre de 1854, en Concepción. Esta última, acusada del homicidio 

de su marido el hacendado Lucas Mendoza, junto a su cómplice, el obrero José Anacleto 

Matamala.”310 Y la primera, Mercedes Navarro, “por haber asesinado a  su marido, con el 

infame propósito de casar con otro.”311 

Dichas ejecuciones a estas mujeres fueron impuestas por la connotación de su delito, el 

cual para la época cobrara aún más relevancia, no sólo por el homicidio cometido contra su 

pareja, sino por lo que implicaba socialmente el amancebamiento. “Motivados por el deseo de 

ordenar la sociedad conforme a sus parámetros éticos, las autoridades civiles y eclesiásticas 

intentaron impedir conductas consideradas inmorales que pudieran ser un mal ejemplo al resto 

de la población”312, tal era el caso con lo que ocurrió con estas mujeres, ya que “La bigamia, 

el amancebamiento y el adulterio eran vistos como comportamientos que no sólo transgredían 

las leyes civiles sino también las divinas, quienes los practicaban atentaban contra el honor 

propio, de la familia y de la sociedad.”313 

 

 

 

                                                           
309 Ibíd. p.49 
310 Ibíd. p. 48 
311 Diario la Clave, Santiago 4 de noviembre de 1928, Núm. 42. 
312 Rojas, Mauricio, Las voces de la justicia. Delito y sociedad en Concepción 1820 – 1875. Atentados sexuales, 

pendencias, bigamia, amancebamiento e injurias. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2008, 

p.146. 
313 Ibíd. p 148. 
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A continuación se presenta una tabla con los datos de los ejecutados durante el período 

en el que tiene lugar el presente  estudio. (1935-1960) 

*Fuente: Baeza, Marianela. Pena de muerte y fusilamientos públicos en el siglo XX: Caso el Chacal de Nahueltoro 

N° Fecha Nombre Delito Lugar y ejecución Presidente en ejercicio 

1 27/09/1935 Juan Morales Calquín Doble homicidio Cárcel de Rengo Arturo Alessandri P. 

2 03/10/1936 Víctor Martínez T. Doble homicidio Penitenciaria de 

Santiago 

Arturo Alessandri P. 

3 30/11/1936 Roberto Barceló Lira Parricidio Penitenciaria de 

Santiago 

Arturo Alessandri P. 

4 21/04/1938 Francisco Téllez M. Robo con homicidio Penitenciaria de 

Santiago 

Arturo Alessandri P. 

5 09/11/1942 Tomás Ordenes S. Robo con homicidio y 

violación 

Penitenciaria de 

Santiago 

Juan Antonio Ríos 

6 09/11/1942 Miguel Lillo Alarcón Robo con homicidio y 

violación 

Penitenciaría de 

Santiago 

Juan Antonio Ríos 

7 08/09/1943 Emilio Inostroza M. Robo con homicidio Penitenciaría de Temuco Juan Antonio Ríos 

8 19/08/1945 Juan Osorio Galdámez Triple homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Juan Antonio Ríos 

9 06/10/1950 Alberto Caldera Homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Gabriel González V. 

10 12/02/1951 Federico Mardones U. Homicidio Cárcel de Lautaro Gabriel González V. 

11 12/02/1951 René Ferrada Homicidio Cárcel de Lautaro Gabriel González V. 

12 19/10/1951 José Raúl Silva Robo con homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Gabriel González V. 

13 01/07/1952 Víctor Ortega Guzmán Robo con homicidio Cárcel de Peumo Gabriel González V. 

14 01/07/1952 Fernando Soto Soto Robo con homicidio Cárcel de Peumo Gabriel González V. 

15 16/08/1952 Ramón Castro G. Robo con homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Carlos Ibañez del C. 

16 02/12/1953 Alfonso Carreño M. Parricida Cárcel de La Ligua Carlos Ibañez del C. 

17 04/01/1954 Luis Bravo Henríquez Tres homicidios Cárcel de Constitución Carlos Ibañez del C. 

18 04/01/1954 Rodelingo González B. Tres homicidios Cárcel de Constitución Carlos Ibañez del C. 

19 29/01/1954 Alberto Cabrera Muñoz Robo con homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Carlos Ibañez del C. 

20 25/01/1955 Armando Vidal M. Homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Carlos Ibañez del C. 

21 25/01/1955 Carlos Espinoza Silva Homicidio Penitenciaría de 

Santiago 

Carlos Ibañez del C. 

22 16/06/1955 Ricardo Ojeda Portales Robo con homicidio Cárcel de Pitrufquén Carlos Ibañez del C. 

23 16/06/1955 Víctor Roa Cortés Robo con homicidio Cárcel de Pitrufquén Carlos Ibañez del C. 
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La revista Vea en 1945 dedica una página completa para describir paso a paso como se 

lleva a cabo un fusilamiento en Chile y comienza el artículo indicando que, “Ahora que está de 

moda los fusilamientos […] vale la pena hablar de lo que es precisamente un fusilamiento”314. 

También relata lo importante que es para los reporteros de la revista presenciar dichos 

fusilamientos, inclusive se refiere a lo que uno de los futuros condenados a muerte, señaló, el 

que  no permitirá a la prensa ingresar para presenciar su ejecución, a lo que el reportero indica, 

“Veremos si la amenaza se mantiene respecto a los infatigables muchachos de VEA”315. 

 

                                                           
314 Revista Vea, Santiago, 11 de julio  de 1945 
315 Ibíd. 
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3.3.2.- Casos expuestos por las revistas Ercilla y Vea sobre  fusilamientos ocurridos en la 

época del estudio. 

Roberto Barceló Lira 

 La revista Ercilla recién en el año 1944 pública lo sucedido con el caso de Roberto 

Barceló Lira quien fue condenado a la pena de muerte y ejecutado en 1936, por el asesinato de 

Rebeca Larraín Echeverría, hija de Joaquín Larraín Alcalde y de Inés Echeverría, “la famosa 

“Iris”, figura N°1 del ambiente intelectual”, Roberto Barceló, según lo explica  de la revista 

era “arquitecto, socio del Club de la Unión, Capitán de las Milicias Republicanas, y también 

por sus cuatro costados, gran casa, gran familia, gran situación”316.  

 

                                                           
316 Revista Ercilla, Santiago, 10 de agosto de 1944. 
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Como se puede apreciar en la imagen de la revista, no aparece ninguna foto de los 

protagonistas del relato, sólo una imagen dibujada representado el último instante antes de que 

Barceló le disparará a Rebeca, esto claramente dice relación con la situación social de ambos, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, las imágenes al natural eran utilizadas en gran 

medida en casos donde los involucrados pertenecían a estratos sociales más bajos y como se ha 

dicho, estos personajes pertenecían a las más altas esferas de la aristocracia chilena. 

Roberto Barceló se acercó al pelotón de fusilamiento con toda tranquilidad y asegurando 

su inocencia, así lo explica la revista: “Declarado parricida y condenado a muerte en 1.° 

instancia, las dos cortes confirmaron la sentencia. La suerte le hizo una última guiñada de ojos. 

La familia Larraín iba a desistirse de la acusación, siempre que firmara los documentos 

respectivos para abandonar la tutela de su hijo y la administración de sus bienes cuando 

enfrento al pelotón de fusileros en el “patio de la muerte” de la Penitenciaría. Lo hizo bien. Se 

afeito cuidadosamente y eligió un traje obscuro para despedirse de la vida. Rechazó la ayuda 

de calmantes y llegó por sus propios pies, sin vacilar, sin que le faltara el ánimo, hasta el 

banquillo trágico. Fumó  con calma su último cigarrillo y movió una alegre mano cuando se 

acercaron a vendarlo: - No hay necesidad. No tengo miedo…Estoy tranquilo. Muero inocente 

del crimen que  me acusan. Algún día se demostrará la verdad…Eso es todo”317. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 Ibíd. 
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Juan de Dios Osorio Galdámez  “Che Galdámez” 

Otro caso que impacto a la ciudadanía fue el de Juan Osorio Galdamez “Che Galdamez” 

quien fue condenado a la pena capital por triple homicidio, todos cometidos contra ancianos, 

“En el crimen traspasa todos los bordes del sadismo. Abisma su crueldad, su instinto perverso. 

Ahí están los tres homicidios, uno tras otro. Todos trágicamente bestiales”318. La revista Vea lo 

encasilla como un “Criminal nato”.  

                                                           
318 Revista Vea, Santiago, 15 de agosto de 1945 
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Galdámez fue fusilado el 19 de agosto de 1945 y unos años después la revista lo vuelve 

a mencionar por otro caso con ribetes similares y en título consigna que murió cobardemente, 

agregando en el cuerpo de la noticia que “murió gritando como un gran cobarde”319, dicha 

narración se aleja de un discurso denotativo para dar paso inmediato a una interpretación 

connotativa generando una representación de los criminales como unos cobardes que no son 

capaces de tener el más mínimo sentimiento. 

 

 

 

                                                           
319 Revista Vea, Santiago, 10 de junio de 1953 

Revista Vea, Santiago agosto de 1945 
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Ramón Castro G. 

El fin de la vida de Ramón Castro llega el 16 de agosto de 1952 en la Penitenciaria de 

Santiago, dicha resolución la cual fue recibida por Castro el 10 de agosto, se produjo luego del 

crimen que cometió en contra de la menor Eliana Yévenes, la que murió producto del 

estrangulamiento provocado por el juzgado a muerte.  

                                 

 

 
Revista Vea, Santiago, 17 de  agosto de 1952 
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La revista Vea describe en detalle lo ocurrido el día del fusilamiento, donde señala, “120 

personas vieron morir a Ramón Castro. Todo se cumplió aquella mañana con precisión de reloj, 

desde el instante en que homicida le vendaron los ojos hasta cuando sus restos sin el cerebro, 

las víscera y algunos trozos de piel, fueron sacados en un furgón que cruzo bulliciosa y 

palpitante. Su cortejo lo formaron únicamente tres automóviles repletos de periodistas 

trasnochados”320.  

También menciona, de manera bastante emocional, lo ocurrido con la madre del 

ejecutado, Marta Gonzales de Castro, que según relata la revista, tiene “51 años, 9 hijos, madre 

del fusilados, fue informada de la ejecución de Ramón Castro. Mantuvo hasta el final la 

esperanza que su hijo seria indultado. Al imponerse de la noticia sufrió un ataque al 

corazón”321. 

En esta noticia los discursos están cargados de emotividad y de morbo al describir tan 

gráficamente como quedaron los restos de Castro y así también las últimas horas de condenado 

a muerte. La revista agrega además el resultado del examen electroencefalográfico que es 

sometido el condenado, redacta lo que se expone en el informe, el que claramente no 

resguardaba ninguna privacidad. “Castro es un tipo intelectualmente torpe, de imaginación 

pobre, fuertemente impulsivo, con déficit moral acentuado, que en el momento del crimen 

parece no haber perdido la conciencia, pero es indudable que actuó incontroladamente”322. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
320 Revista Vea, Santiago, 17 de agosto de 1952 
321 Ibíd. 
322 Ibíd. 
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Alfonso Carreño M. 

 

El 2 de diciembre de 1953 se 

llevó a cabo otro fusilamiento, esta vez 

el turno fue para Alfonso Carreño, el 

que había asesinado a “su esposa y al 

menor de sus hijitos”323, motivo por el 

cual fue condenado a la pena capital 

por el juzgado de la Ligua, misma 

ciudad donde fue ejecutado.  

La revista Vea fiel a su estilo 

melodramático y sensacionalista, 

describe en detalle los últimos 

momentos del condenado y realiza una 

secuencia fotográfica para relatar lo 

acontecimientos. Presenta desde los 

“últimos instantes” hasta “todo ha 

terminado”. 

Las fotografías muestran en 

todo momento a un Alfonso Carreño 

vendado en los ojos y grafica el 

momento exacto cuando los fusileros 

le dan muerte. 

La revista antes del 

fusilamiento de Alfonso Carreño le 

otorga la posibilidad de expresar su 

sentir frente lo acontecido con su caso, 

                                                           
323 Revista Vea, Santiago, 3 de diciembre de 1953 
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el reportaje se pueden observar varias fotografías del condenado que darían cuenta lo difícil que 

fue para Carreño conocer el veredicto, lo interesante es que se desconoce si la prensa tuvo acceso 

para fotografiar al condenado justo en el momento de esgrimido el veredicto; sin embargo en la 

publicación del 4 de noviembre de 1953 se exponen dos fotografías del rostro de Carrasco, junto 

a un título que señala: “El anuncio de la muerte cambio la faz de Carreño”324, logrando inferirse 

de la imagen que antes de conocer la sentencia, se encontraba tranquilo y hasta con un rasgo de 

felicidad, pero cambia completamente su semblante al enterarse de la noticia; lo que es relatado 

de la siguiente manera: “Estas fotos resumen su drama: izquierda, antes de saber su sentencia 

de muerte; derecha, después de ser notificado en la Ligua”.325 

 

       

 

                                                           
324 Revista Vea, Santiago, 4 de noviembre de 1953 
325 Ibíd. 
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En sus páginas centrales 

se entrega detalles de la 

entrevista que realiza el reportero 

de la revista a Alfonso Carreño, 

presentándolo nuevamente en 

dos fotografías, completamente 

acongojado, con un pie de esta 

que destaca que este, le pide 

perdón a Dios y finalmente llora.  

El reportero describe a 

Carreño de la siguiente manera: 

“Este hombre es en sí la sombra 

de lo que debe ser un hombre 

común. Su moral quebrantada, 

su mente extraviada en los 

laberintos de la demencia donde 

sufre las más disparatadas 

alucinaciones, lo ubican entre 

aquellos desgraciados para 

quienes la vida ha perdido 

significado”326. 

 Al final de la publicación se 

muestra la firma de Alfonso 

Carreño, la que da un sesgo de 

veracidad al relato que tal vez fue 

lo que pretendió el reportero al 

hacer que Carreño le esgrimiera 

su firma. 

 

                                                           
326 Revista Vea, Santiago, 28 de octubre de 1953. 
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Luis Bravo Enríquez y Rodelingo González Bravo 

En esta publicación titulada, “Caminan hacia el patíbulo”327, describe la condena que 

recayó en Luis Bravo y Rodenligo González, los cuales luego de un premeditado plan, roban y 

matan a tres integrantes de una familia  en la localidad de Pichamán, cercano a la ciudad de 

Constitución. 

               

                                                           
327 Revista Vea, Santiago, 25 de  noviembre de 1953 
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Como se observa en el titular, este no se relacionaría directamente con la fotografía de 

los condenados, más bien se percibe la relación metafórica y que  no se relaciona con la forma 

de exponer la información en los otros casos relacionados con fusilamientos, donde en su 

mayoría se observa a los condenados con una actitud cabizbaja y temerosa; sin embargo, en esta 

información se observa a los condenados en una actitud cotidiana, lo que indicaría que fue 

Revista Vea, Santiago, 25 de noviembre de 1953 
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tomada en un momento donde los condenados aún desconocían el veredicto final sobre su 

sentencia.  

Llama la atención como logra confundirse la noticia, la cual tiene relación con el 

fusilamiento que se realizara hacia dos hombres, con la imagen de la “Reina del Pin-up”, 

fotografía que abarca más de la mitad de la portada de la revista. 

En las páginas centrales se puede observar a los condenados en dos fotografías. En  la 

parte superior izquierda se aprecia a los condenados vistiendo un atuendo  que indica que se 

dirigen  a su destino final (aunque al momento de la publicación aún no se realizaba el 

fusilamiento), junto a la fotografía se observa el título que indica el número de balas que se 

ocuparan en el fusilamiento, “Catorce balas”328, estas dos palabras reducen lo que sucederá 

cuando se enfrenten al pelotón de fusileros. 

En la parte inferior de la página se observa una fotografía donde aparecen los condenados 

y uno de ellos, “El degollador” como lo describe la revista, lavando sus manos. Claramente se 

podría haber utilizado otra imagen para relatar el caso, pero con esta imagen se logra consignar 

simbólicamente la situación en la que el criminal debe lavar sus manos, las que se encuentran 

“manchadas de la sangre de sus víctimas”329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
328 Revista Vea, Santiago, 25 de noviembre de 1953 
329 Ibíd. 
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Armando Vidal y Carlos Espinoza 

 

Estos condenados a la pena capital eran los líderes de la banda de “Los afuerinos” y 

producto de todos los crímenes cometidos durante su época de salteadores, entre los que incluye, 

“El crimen de Champa”, desarrollado en este capítulo. Ambas revistas, tanto Vea como Ercilla 

realizan publicaciones en relación con el fusilamiento de los condenados.   

Los reporteros de la revista Vea (revista que desarrolla en profundidad tanto los días 

anteriores, como el día de  la ejecución) esta revista días antes del fusilamiento  les hacen entrega 

de unas tarjetas a los condenados  para que anotaran todo lo que hacían diariamente, algo que 

Espinoza se niega a hacer. Vidal, en cambio lo hace y le entrega la tarjeta al periodista quien lo 

publica en la edición del 19 de enero de 1955.  
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El 26 de enero, la revista Vea publica en su portada dos fotografías, en donde se puede 

apreciar el momento exacto de la ejecución, observándose el humo en las armas producto de la 

salida de las balas  y como son retirados los cuerpos en camillas y cubiertos por una sábana. 
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En la contraportada, se muestra la secuencia desde que los condenados son llevados a la 

silla hasta que son retirados en camillas. En la parte superior derecha, se observa a la madre, 

esposa e hija “no reconocida” de Silva. Según el pie de foto, se puede inferir que Espinoza tenía 

intención de reconocer a la niña, pero  el plazo legal era mayor que el día de la ejecución, según 

la revista Vea, esto es, “Un documento de hondo patetismo y humanidad”330. 

 

                                                           
330  Revista Vea, Santiago, 26 enero de 1955 
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  La forma de la revista Ercilla para abordar el fusilamiento es bastante más sobria y 

menos amarillista.  Lo que hace la diferencia con la  revista  Vea es que Ercilla no publica 

ninguna fotografía de la ejecución, de los cuerpos inertes trasladados en camillas o de los 

familiares de las víctimas. Solo aparecen esposados junto a unos gendarmes cuando se dirigen 

a la oficina del alcaide a notificarse. En cuanto al contenido del reportaje, describe los hechos y 

narra los momentos previos a la ejecución, específicamente, cuando finaliza la lectura para 

proceder a la ejecución. No se entregan más detalles del hecho.  

    
Revista Ercilla, Santiago, 25 de enero de 1955 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



223 
 

No podemos deslegitimar la responsabilidad social que tienen los medios de 

comunicación en la forma de cubrir los acontecimientos  relacionados con la violencia, como se 

ha podido ver la lógica de construcción que realizan las revistas en cuanto a las informaciones 

que deben entregar sobre crímenes, se da en una relación sobre la víctima y los victimarios, 

convirtiéndose las revistas en verdaderos jueces que le atribuyen culpabilidad o inocencia a los 

protagonistas de las historias que semanalmente publican . Esta práctica conlleva además a 

involucrar al lector como cómplice, obligándolo a tomar una posición frente al hecho expuesto, 

haciéndolo participe del enjuiciamiento e influyendo en su percepción valórica, lo que se va a 

ver traducido en las propias acciones respecto de la vida cotidiana del lector, ya que la 

presentación de la información donde además se  incorpora una imagen, se resalta el carácter 

denotativo de la noticia, transformándose en un factor visual importante,  ya que transmite un 

mensaje explícito, confirmando la veracidad de los sucesos, ya sean estos los más dramáticos y 

trágicos de la semana. 

Otro aspecto importante de resaltar es como las revistas reproducen mediante las 

informaciones un modelo de conducta masculina que se traduce en lo que nuestra cultura ha 

promovido, una “masculinidad hegemónica”, Salazar y Pinto la definen de la siguiente manera: 

“un ideal impuesto por la cultura, con el que los hombres deben conformarse, tanto si 

congenian psicológicamente con él como si no, razón por la cual deben probar públicamente 

su capacidad para realizar plenamente ese “ideal”331 y en la forma de transmitir  este “ideal” 

es en donde los  medio de comunicación han tenido un rol fundamental, ya que han contribuido 

directamente en la reproducción de esta masculinidad, como por ejemplo en el caso de las 

revistas, estas mediante sus narraciones discursivas al momento de entregar sus informaciones 

o en la presentación de la  publicidad, constantemente presentan un modelo de lo masculino, 

donde la virilidad, la conservación de la honra, su rol de proveedor, debe protegerse de la forma 

como sea necesario, aunque sea por medio de ejercer la violencia desmedida hacia el otro. 

 

 

 

                                                           
331  Salazar, Gabriel, Pinto, Julio, óp. Cit. p. 13. 
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CAPíTULO IV 

 

 

Crónicas con tinta roja: 

Representación de la diversidad sexual en 

los crímenes expuestos en las revistas 

Ercilla y Vea 
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4.1.- La imagen de la diversidad sexual en las revistas Ercilla y Vea. 

La imagen de las  minorías sexuales durante el período de estudio  está llena de prejuicios 

y estereotipos, relacionados con promiscuidad, patologías psicológicas o conductas delictivas, 

que aparentemente son aceptados por la sociedad, debido a que son reiterativos y cuyo uso de 

terminología despectiva y agresiva se puede observar durante toda la época que abarca el 

estudio, por lo que dichas categorizaciones se debieron utilizar siempre. 

La mayoría de los casos ocurridos en Chile corresponde a hombres y sólo aparece una 

nota de una mujer chilena. No obstante, no se trata de un crimen, sino de una muerte repentina 

en donde se descubre que el supuesto hombre era una mujer. 

Hay una ausencia absoluta de crímenes cometidos por mujeres de orientación lésbica ya 

sea contra mujeres u hombres, contrariamente a lo que sucede contra hombres homosexuales.  

El único caso de un asesinato cometido por un hombre homosexual contra una mujer fue el de 

un hijo contra su madre, pero según lo informado por la revista Vea en el año 1942, no se debió 

al hecho de que al victimario se le recriminara su orientación sexual, sino más bien fue un típico 

hecho de violencia intrafamiliar generada por el consumo excesivo de alcohol.                        

             Los casos que  más causaron revuelo internacional y, por lo tanto, nacional, respecto a 

lo que podría denominarse temáticas de diversidad sexual fueron las de operaciones de cambio 

de sexo. En 1947, la revista Vea publicó el caso de  una mujer de 23 años que por ocho mil 

francos de la época, se  sometió a un procedimiento de cambio de sexo.  La revista presenta la 

noticia de manera verosímil y con un tratamiento respetuoso, dejando de lado todo término 

despectivo y de crítica hacia la mujer por haberse sometido a la cirugía. No obstante, sí aparecen 

comentarios acerca de los roles y estereotipos tanto masculino como femenino. Por ejemplo, 

para justificar el cambio de sexo se agregan comentarios como “Jamás hizo costuras ni cocina. 

Gustó el juego violento con los compañeros de estudio, y a menudo los castigó con sus puños 

[…] Era fácil advertir tendencias hacia al virilismo. Nunca gustó de la lectura ni de la cocina. 

Odió las muñecas y se impuso por violencia hacia los hombres […] La muchachita de ayer es 

hoy  un hombre hecho y derecho”332. 

 

                                                           
332 Revista Vea, Santiago, 22 de octubre de 1947 
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Se puede inferir, pues, que no era el 

hecho que la protagonista de la historia se 

sintiera en un cuerpo extraño, sino que es 

encasillada como la mujer a la que no le 

gustaba coser, cocinar, leer ni jugar con 

muñecas. Es decir, cumplir con las labores a 

la que las mujeres, producto de la educación 

que se les estaba entregando desde niñas 

estaban destinadas a transformarse en  buenas 

esposas y madres, así como queda reflejado 

en una nota del diario el Mercurio en 1909 

sobre la “Escuela Profesional Superior de 

niñas”333, al señalar su loable misión, 

relatando que  “al mismo tiempo que lleguen 

a dominar un oficio de profesión lucrativa, se 

formen hábitos de orden , de previsión , de 

actitud y de economía, se inicien en todos los trabajos propios del hogar y vengan a ser buenas 

mujeres de obreros”334. 

Cuando el texto hace mención a que, “Jacqueline es ahora un robusto mozo de 80 

kilos”335, podemos observar que en esta creación metafórica, se reemplaza la palabra “hombre” 

con adjetivaciones que hacen referencia a la condición física que debería tener un varón, 

“robusto mozo”,  por lo que se puede inferir que mediante este texto existe la intención de 

reforzar como se ha mencionado en los capítulos anteriores el imaginario social respecto al perfil 

que debe tener tanto un hombre como una mujer y a las conductas que por siglos ha determinado 

el sistema androcentrico. 

                                                           
333 “Así, la escuela Profesional de Niñas fue un proyecto de reforma que dejó sin tocar (y sin cuestionar) la división 

sexual del trabajo, la segmentación de ocupaciones por sexo, y la desigualdad en las escalas de salarios.[…] Entre 

1906 y 1918, los funcionarios e inspectores ministeriales implementaron reformas agresivas que transformaron 

las Escuelas Profesionales de Niñas  en programas de aprendizaje técnico y moral para las habilidades domésticas 

de la clase obrera.”   Hutchison, Elizabeth, Labores propias de su sexo, Género, políticas y trabajo en Chile 

urbano 1900-1930, Ediciones LOM, Santiago de Chile, 2006, pp. 186-187. 
334 Diario El Mercurio, 13 de julio de 1909, “Escuela profesional de niñas”. 
335 Revista Vea, Santiago, 22 de octubre de 1947 
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Antes de la cirugía de cambio de sexo era una muchachita, sin embargo, luego de la 

cirugía cambió de estatus al de un hombre “hecho y derecho”, lo que trae a la memoria los ritos 

de algunas tribus africanas en donde no existe la 

adolescencia, sino que el niño debe cumplir una 

prueba y, de lograrla, de inmediato se convierte 

en hombre. En cambio, la mujer soltera es una 

muchacha indefensa, pero su estatus de mujer lo 

adquiere cuando se casa y tiene hijos.  

En la imagen aparece un antes y un después de 

la cirugía con textos a pie de fotografía en donde 

en el antes, se observa una fotografía netamente 

femenina y otra, en donde aparece con su nueva 

imagen. En el antes se hace mención a que la 

“muchacha era muy capaz y en la cual era fácil 

advertir tendencias hacia el virilismo”336, aun 

cuando nada de esto se puede deducir en la fotografía.    

En una de las imágenes inferiores se observa una  imagen de primera comunión típica 

de aquellos años y que se utilizaba en los crímenes contra niñas y mujeres solteras para destacar 

la pureza. En el resto de las imágenes, se aprecian estereotipos masculinos como lo son 

reuniones entre compañeros de trabajo para “buscar esposa”, beber cerveza o afeitarse, de esta 

forma la imagen refuerza el contenido lingüístico expresado en el artículo donde las imágenes 

se trasforman en un vehículo para seguir reforzando el imaginario existente acerca de las 

conductas estereotipadas.  

                                                           
336 Ibíd. 
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En el año 1953 se produjo otro cambio de sexo que causó revuelo internacional. Se trata 

del caso de un exsoldado estadounidense (George Jorgensen) que viajó a Dinamarca para 

someterse a una cirugía que le permitiera convertirse en mujer. Una vez operado, regresó a 

EE.UU. como Christine Jorgensen, en donde causó revuelo en los medios locales, puesto que 

era invitada a fiestas e incluso se le vio acompañada de un famoso actor, por lo que se infiere 

que en el país norteamericano se aceptaba su nueva condición de mujer. La revista Vea trata el 

tema como una noticia de corte internacional, en donde se utiliza un lenguaje respetuoso y 

otorgándole un enfoque de un problema médico que fue corregido. Donde podría notarse cierto 

aire descalificatorio sería al comienzo, al plantearse la siguiente interrogante: “¿Puede un 

hombre convertirse en mujer, o viceversa? Esta pregunta se contesta hoy en esta página, de 

acuerdo con explicaciones de orden científico que seguramente serán de máximo interés para 

los profanos.” 337 Sí queda la duda a quien va dirigido el término “profanos”, si a los escépticos 

de que esto pueda ser posible, o a quienes deseen cambiar de sexo. 

 

                                                           
337 Revista Vea, Santiago, 15 de abril de 1953 
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En el artículo se hace la distinción entre “hermafrodita”338  y “seudo hermafrodita”, 

esto último actualmente correspondería a las personas conocidas actualmente como 

transgénero339. Christine Jorgensen, correspondería a un caso de hermafroditismo, quizás esa 

sea la razón por la que la noticia carezca de comentarios que podrían calificarse de 

discriminatorios, incluso se habla de “-la maravillosa cortisona-  para restaurar las funciones 

normales de las glándulas adrenales y detener la excesiva secreción de hormonas 

masculinas”340, también demuestra cierta compasión en uno de los comentarios cuando se 

afirma: “Una vez efectuada la conversón, se presenta naturalmente el problema psicológico de 

                                                           
338 La RAE (Real Academia Española) define Hermafrodita como: “adj. Dicho de una persona: Que tiene testículos 

y ovarios, lo cual le da la apariencia de reunir ambos sexos”. 
339 “El término transgénero se aplica a las personas que cambian su condición sexual, de hombres a mujeres o 

viceversa.” Definición ABC. (2018). Definición de Transgénero. [online] Extraído de: 

https://www.definicionabc.com/derecho/transgenero.php [Accedido el 28 Oct. 2018]. 
340 Revista Vea, Santiago, 15 de abril de 1953 
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adaptación al nuevo sexo. Y se precisa valor por que la maledicencia de los seres humanos 

siempre ha rodeado el misterio, cuando no de chistes de mal gusto, todo lo referente a 

problemas sexuales”341. Es tal el convencimiento de que Christine Jorgensen es un verdadero 

caso de hermafroditismo, que incluso la revista especula que  el “posible hijo que le nazca”342 

podría escribir un libro con el título, “Mi madre fue hombre”343.  

 

Sin embargo, a  pesar de ser uno 

de los médicos que realizó la operación, 

Kristian Hamburger,  afirmó que, “Una 

persona o es bien hombre o es mujer. 

Nada más, nada menos”344. A lo que la 

revista agrega: “Y de ello resultaría que 

Miss Jorgensen, a pesar de sus actuales 

faldas, tendría que volver a ponerse 

pantalones”345.  

Si bien el caso Jorgensen era 

presentado como un caso médico de 

hermafroditismo, en la siguiente edición 

de la revista Vea, la situación cambió 

drásticamente, puesto que un periodista 

estadounidense fue a Dinamarca a 

entrevistar al médico que realizó la 

operación quien le habría informado 

que, “Christine no era un caso de seudo 

hermafroditismo corregido, sino el de 

un “transvestitista”, que por su propia 

                                                           
341 Ibíd. 
342 Ibíd. 
343 Ibíd. 
344 Ibíd. 
345 Ibíd. 
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voluntad se había hecho castrar, con la esperanza de curarse de su enfermedad”346.  Es decir,  

no se trataba de un problema físico, sino que el soldado se hizo castrar para poder usar ropas 

femeninas sin recibir el rechazo de la gente. Afirma que fueron la misma prensa y las personas 

las que construyeron un caso de seudo hermafroditismo, quizás, para no aceptar que un hombre 

tuviera el deseo de vestirse con prendas femeninas.  Asegura que es una “anomalía” similar a 

la homosexualidad y que en ambos casos si la “afición” es leve se puede curar con tratamientos 

psiquiátricos la aplicación de hormonas correspondientes al sexo correspondiente. En los casos 

“severos”, como el de Christine Jorgensen se opta por la amputación de los órganos de 

masculinidad para satisfacer el deseo del  “tranvestista” de sentirse mujer.  

Se señala que se produce una discusión entre los médicos que apoyan y no la castración 

como cambio de sexo, puesto que otro de los médicos que operó a Jorgensen, de apellido 

Stuerup, señala que cuando desaparezca la “ilusión” a la que ha sido expuesta por los medios;  

Jorgensen se sentirá peor que antes de la operación, debido al desengaño y frustración que 

aparecerán. No obstante, otros médicos están en desacuerdo con sus afirmaciones y opinan que 

logrará vivir de manera normal. Debido a la conmoción internacional que el caso provocó y al 

aumento explosivo de personas que solicitaban el cambio de sexo, Dinamarca tomó la decisión 

que solo se realizará la operación a ciudadanos de daneses. Cabe destacar que si bien, la razón 

del cambio de sexo dio un giro dramático, Vea continuó con un trato respetuoso de la noticia.  

 

                                                           
346 Ibíd. 
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Si bien la revista  Ercilla no cubrió la noticia del cambio de sexo de Christine Jorgensen, 

sí lo hizo acerca de la polémica internacional que provocó el caso cuando se descubrió que 

Jorgensen había sido operado como cura a su “transvestismo”. Como introducción, se recuerda 

otro cambio de sexo ocurrido en el año 1952, en Inglaterra en donde una mujer, Elizabeth 

Forbes-Sempill, se “convirtió” de mujer a hombre y después se casó con su ama de llaves, lo 

que “enredó” el asunto de la herencia familiar. Al igual que la revista Vea el tratamiento de la 

noticia es verosímil y carente de palabras que podrían calificarse de despectivas o 

discriminatorias, no obstante, sí se pueden apreciar comentarios  que podrían interpretarse como 
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segregadores, aunque para la época no necesariamente era sinónimo de discriminación. También 

se utilizan los términos “hermafroditismo” y “seudo hermafroditismo” y se sostiene que los 

cambios de sexo son precisamente para corregir los casos de hermafroditismo o “errores de la 

naturaleza”, debido a esto, la revista señala que el caso Jorgensen no podría denominarse como 

cambio de sexo, al no existir hermafroditismo, por lo que se decidió,  “extirpar  las evidencias 

de masculinidad… y hacerle un tratamiento psiquiátrico”347. La revista interpreta esto 

afirmando que, “aunque ahora se haga llamar Christine, es sólo un hombre al que le extirparon 

los órganos correspondientes, que usa ropa de mujer”348. Es decir, para la revista sólo se trataría 

de una castración.  

Al tratarse de una noticia internacional, tanto la revista Ercilla como Vea poseen la 

misma información que provienen de las agencias de noticias internacionales, no obstante, se 

puede distinguir cierto uso del lenguaje con  una cierta connotación negativa en el caso de la 

revista Ercilla. Por ejemplo, Vea señala que uno de los médicos afirma que el “desengaño y la 

frustración harán sentirse peor que antes de la operación” a Jorgensen,  Ercilla para esta misma 

afirmación señala que, “al desaparecer con el transcurso del tiempo, lo hará más desgraciado 

que antes”.  Se utiliza la palabra “desgraciado” en reemplazo de “desengaño y frustración”.   

En la nota se afirma que con tratamientos psiquiátricos y hormonales se puede curar el 

homosexualismo, pero que en casos “de agudo homosexualismo” las curas son muy difíciles.  

El resto de la nota no se diferencia mayormente de lo que pública Vea, al igual que en esta, se 

habla de que la prensa tuvo la culpa de hacer conocido el caso lo que habría afectado la 

integración a la sociedad sin mayores problemas de Jorgensen. También se menciona el aumento 

explosivo de peticiones de extranjeros para realizarse el procedimiento en Dinamarca, pero por 

la notoriedad del caso se ha decidido solamente efectuarse en daneses. Sin embargo, la revista 

Ercilla finaliza su nota de la siguiente forma: “pero los ‘transvestidos’ que anhelan ir a 

Dinamarca a someterse a la operación ‘Jorgensen’ quedarán defraudados. Los daneses 

decidieron no volver a practicarlos a extranjeros. Mete mucha bulla”349. Nótese cómo se utiliza 

el término operación “Jorgensen”, en comillas, para no hablar de cambio de sexo  (lo que 

indicaría que sería una mujer biológica con hermafroditismo corregido, por ende un caso 

                                                           
347 Revista Ercilla, Santiago, 28 de abril de 1953. 
348 Ibíd. 
349 Ibíd. 
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médico, según lo expresado en ambas revistas), o utilizar el término “castración” para indicar 

que sería un hombre sin genitales masculinos.  

 

Este artículo aparece 

bajo la noticia “¿Degenerados o 

enfermos?”350, en donde se 

descubre que la supuesta esposa 

de un matrimonio argentino, era 

en realidad un hombre. En la 

parte inferior de la página, 

aparece este artículo en donde 

se presentan diferentes casos de 

hombres y mujeres que lucen 

ropas que en la época eran 

consideradas de uso exclusivo 

del género contrario. Llama la 

atención el testimonio de “la 

señora Billie Morrison”, quien 

sostiene que “lleva haciendo 

vida masculina porque el 

hombre tiene  

menos dificultades ante el curso de su existencia que la mujer”351.  Una respuesta similar dio 

“Francisca Richard Orlando”, quien al vestirse de hombre, ser “detenida por la policía y 

forzada a explicar su actitud, declaró que lo hacía porque había comprobado que vistiendo de 

este modo le resultaba más fácil conseguir un empleo”352, lo que revela lo duro que era para las 

mujeres de esa época conseguir un trabajo o llevar una vida sin cumplir las expectativas que se 

esperaban de una mujer en esa época, como lo eran casarse, tener hijos y ser buena esposa. Los 

otros casos corresponden uno a un hombre del que podría inferirse que solo le gustaba vestirse 

                                                           
350Revista Vea,  Santiago, 22 de  julio de 1953.  
351 Ibíd. 
352 Ibíd. 
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de mujer (travestismo), otro de un caso de solicitud de cambio de sexo y el tercero  de uno que 

hacía vida conyugal con otro hombre, ambos se vestían con ropas femeninas.   

La revista señala en uno de los cuadros de texto que tanto las esferas médicas como el 

público en general, “prestan especial atención a estos hechos a ver si se descubren en ellos 

anormalidades en la mentalidad o en las glándulas sexuales de tan extraños sujetos”353.  Al 

igual que la revista Ercilla, Vea presenta el tema con un enfoque científico, pero al finalizar 

manifiestan su posición frente al tema, al tratarlos de “tan extraños sujetos”, lo que es un indicio 

que aún en los medios escritos el tema de la homosexualidad o travestismo eran considerados 

una enfermedad a la que había que buscar una explicación para poder tratarla como lo que era 

para la mentalidad época. 

Otra de las historias publicadas se refiere a  un científico naval (Franz Little), que se 

someterá a un cambio de sexo tiempo después de que se haya publicado su historia en los medios 

europeos. El científico es casado y tiene tres hijos menores de edad. Su esposa lo ha apoyado en 

su proceso, que comenzó con la necesidad imperiosa que tenía el científico de vestirse con ropas 

femeninas. Para esto, su esposa salía a caminar con él vestido de mujer y, de este modo, no 

despertar las sospechas de la gente ni la policía, puesto que tal como se afirma en la revista “En 

Gran Bretaña, un hombre que se presenta en público vestido con vestidos femeninos puede ser 

automáticamente arrestado”354. Para impedir esto, además, los médicos dieron aviso a la policía 

para evitar que lo detuvieran, puesto que se trataba de un caso “bajo examen”.   

 

 

 

                                                           
353 Ibíd. 
354 Revista Vea, Santiago, 16 de  enero de 1958. 
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 El científico informó su caso a 

sus superiores, quienes evaluarán si lo 

mantienen en el cuerpo masculino o 

femenino de la institución, una vez 

efectuada las operaciones y tratamiento 

hormonal. En ningún momento se habla 

de su expulsión de la armada. 

La revista relata el caso y menciona a un 

médico, profesor universitario de quien 

se dice que “Este mismo médico habla 

de casos de ‘incertidumbre’ de tal 

manera complejos, que el sujeto 

continúa oscilando entre el creerse 

hombre o el creerse mujer por años y 

años sin que los médicos logren darle 

ayuda y, por desgracia, sin 

posibilidades de ser admitido en la 

sociedad con una identificación clara 

de ‘hombre’ o ‘mujer’. Esta parece ser 

la triste posición del   señor Little”355.  

Con esto el médico justifica la 

decisión del científico y deja en claro 

que no se trata de un mero capricho. 

La revista Vea en la nota muestra empatía y compasión por la situación del Dr. Little, y 

aborda el artículo como un problema de salud que busca ser reparado. No hay burlas respecto a 

la esposa del médico cuando afirma que, “ME HE habituado a considerar a mi marido como 

una hermana”356, o “Creo que mi marido y yo terminaremos viviendo como dos viejas 

solteronas”357. El artículo es abordado como lo haría una nota en un diario o revista en la época 

                                                           
355 Revista Vea, Santiago, 16 de enero de 1958 
356 Ibíd. 
357 Ibíd. 
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actual. Se pueden inferir dos cosas, que este caso es abordado de esta forma debido a que se 

trata de un caso que sucede en Europa, y /o porque se trata de un médico naval quien, 

considerando los prejuicios de la época respecto a ser médico y militar, si “sufre”  este tipo de 

“trastornos” es porque es algo serio y, por lo tanto, una enfermedad a la que hay que buscar 

una cura, aunque sea en este caso la mutilación genital. En lo único que podría verse cierto tipo 

de prejuicio sería en la parte del título,  “…se cansó de ser hombre…” 358 y cuando se habla de 

las características ya sean femeninas o masculinas en el sexo contrario que,  “Se extienden desde 

el flagrante hermafroditismo hasta formas tan atenuadas que pueden ser identificadas con la 

normalidad misma”359.  

  En 1959, el famoso pianista 

Liberace decide demandar a un periodista 

británico, debido a que tres años antes, 

este, quien firmaba con el seudónimo de 

Cassandra, publicó en el diario inglés 

“The Mirror” un artículo en donde 

insinuaba que el pianista era homosexual. 

En el artículo se pueden leer afirmaciones 

como que el periodista,  “Sostuvo, por 

ejemplo, que el pianista se encontraba 

‘en la cima del sexo, en el pináculo de lo 

Masculino y lo Femenino y lo Neutro […] 

Además lo describió como ‘parpadeante, 

tentado de la risa, poltrón, plateado al 

cromo, impregnado de perfume, 

tembloroso, lleno de risitas convulsivas 

con olor a fruta, afectado, montón amor 

maternal cubierto de hielo’”360. 

                                                           
358 Ibíd. 
359 Ibíd. 
360 Revista Ercilla, Santiago, 6 de julio de 1959 
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 El pianista presentó una demanda por injurias. Su abogado, sostuvo que los artículos 

publicados,  “querían significar que él era homosexual, que lo desacreditaban ante el público 

y que habían apenado mucho a su madre haciéndola enfermar”361. 

Debido a esto, al pianista se le interrogó acerca de,  “diversos aspectos íntimos, 

peliagudas actuaciones públicas”362, según describe la revista. El veredicto final fue a favor del 

pianista quien recibió una indemnización de mil libras. La revista Ercilla también señala que 

una vez que se supo el veredicto hubo grandes manifestaciones por parte de sus fanáticos. El 

artículo finaliza diciendo que,  “El juicio, al parecer de muchos, no aclaró nada sobre Liberace 

mismo”363. Y que el pianista festejó su triunfo con una fiesta íntima.  

En agosto de 1959, la revista Ercilla 

recibe una carta dirigida al director de la 

revista, la que está firmada solo por un 

número de “CARNET”. En ella se adjunta 

una fotografía de Liberace con dos chilenas 

diplomáticas y se efectúa una férrea defensa 

para,  “ayudar a Liberace en su campaña de 

masculinidad”364. Quien escribe la carta fue 

un supuesto testigo que relata cómo las dos 

chilenas manifestaban su rivalidad por 

obtener la atención del pianista. Esta 

fotografía sería una especie de respaldo a otra 

publicada por Ercilla, según comenta el 

lector, en donde el pianista aparece rodeado 

de “curvilíneas coristas del Lido de París”, 

y agrega que “esta foto sería una especie de 

                                                           
361 Ibíd. 
362 Ibíd. 
363 Ibíd. 
364 Revista Ercilla, Santiago, 19 de agosto de 1959 
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desmentido a los rumores publicados por el ‘Daily Mirror’ de Londres, sobre el escaso interés 

que despierta en Liberace el sexo débil”365. 

Cabe destacar cómo el fanatismo de los admiradores del pianista provocaba que 

defendieran su heterosexualidad a toda costa. Años después se confirmaría que Liberace era 

homosexual, lo que queda retratado en la película “Behind The Candelabra”, estrenada en el 

año 2013.   

   El 29 de julio de 1959, la revista 

Ercilla publica un artículo acerca de la 

censura cinematográfica que recibió la 

película,  “El tercer sexo”, por parte del 

“Consejo de Censura Cinematográfica”, 

compuesto por dos hombres y cinco 

mujeres.  

La película es de temática 

homosexual y toca temas como la 

corrupción de menores, acusaciones de 

proxenetismo y una supuesta cura de la 

homosexualidad, que se encontraría en el 

amor de una mujer. 

Ercilla informó la decisión de la 

censura afirmando lo siguiente: “… 

rechazaron la semana pasada el film 

alemán ‘el Tercer Sexo’, que presenta 

problemas y aspectos del mundo de la 

‘rara flor’, y denuncia el caso de un 

adulto doctor que ejerce sobre muchachos 

vacilantes su pervertida influencia”366 

                                                           
365 Ibíd. 
366 Revista Ercilla, Santiago, 29 de julio de 1959 
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Como se puede observar, 

la revista Ercilla  utiliza el 

término “rara flor”, para 

referirse al mundo homosexual, 

además del término “pervertida 

influencia” que quizás se deba a 

que el adulto sea efectivamente 

un corruptor de menores, pero 

también podría interpretarse por 

la condición homosexual del 

médico.  

Con respecto a las razones para 

censurar la película, Eduardo 

Barrios director general de 

bibliotecas y presidente del 

Consejo censor, se refirió a la 

película de la siguiente manera, 

según cuenta la revista: “Barrios 

calificó a la película como 

‘desagradable’ y ‘corruptora’ si 

se permitiera verla a chicos y 

chicas de 15 años’”367. También 

sostiene que “Desde el título el 

film es ingrato y ambiguo: Hablar del Tercer Sexo es reconocer implícitamente que las raras 

flores son flores naturales. Para mí este asunto está claro. Hay dos sexos sobre el planeta: 

hombres y mujeres. Cualquiera otro cóctel me parece una aberración”368.  

Para el Consejo, el problema radica en que no se establecía la categoría de “espectadores 

adultos”, en donde habría películas para mayores de 21 años.   

                                                           
367 Ibíd. 
368 Ibíd. 
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La revista al comentar la trama de la película, describe al anticuario doctor Winkler, 

como “refinado” y lo cataloga de “viscosa ‘rara flor’ adulta”, quien se rodea de jóvenes 

“hipersensibles” para “pervertirlos”. Además, utiliza  descripciones que podrían catalogarse 

de estereotipadas (tertulias aromatizadas con musical órgano electrónico, de exóticas porcelanas 

japonesas, etc.). Los padres al enterarse de que su hijo (Klaus Teichmann) visita al anticuario, 

recurren a un médico que les indica que la única solución para el joven es “el amor de una mujer 

que absorba al desviado joven física y espiritualmente. Un ama de llaves de diecisiete años es 

la encargada de esta tarea quien se presta anhelando encauzar a Klaus en el camino normal y, 

tras insólita cena de suspenso, despierta en el muchacho no sólo los ímpetus naturales en un 

varón, sino el amor que unirá a la joven pareja”369. Como se puede inferir, la homosexualidad 

es considerada “anormal” o “antinatural”, bajo todos los aspectos. En ningún momento se 

menciona que puede haber un enamoramiento por parte del joven con el anticuario o alguna 

especie de justificación, como se podía observar en los artículos de cambio de sexo que cubrió 

la revista. La homosexualidad bajo todos los aspectos es condenable y no hay ninguna 

justificación para ello. 

La revista también cita algunas críticas de medios internacionales, los que en su mayoría 

apoyan el film. Entre los comentarios destacan a países como Alemania:  “como la mayoría de 

los países civilizados no consideran la homosexualidad como un crimen”370, o que la película 

es “un ejemplo de la mojigatería de los censores cinematográficos”371. No obstante,  en la 

página siguiente, aparece nuevamente el censor Eduardo Barrios quien critica severamente la 

temática homosexual en el cine, y declara que de haber estado aprobado el nuevo reglamento 

de censura (mayores de veintiún años), recomendaría la película para  “los padres incautos o 

confiados porque en ella se les advierte de uno de los agudos peligros contemporáneos que 

amenazan a sus hijos varones” para que los padres velaran por la “virtud e integridad de sus 

hijos”372.  

 Y prosigue, “Antes los padres tenían que celar cuidadosamente a sus hijas, velar por 

su virtud e integridad. Ahora es al revés son los padres que tienen hijos varones, quienes viven 

en vilo pensando que la viscosa y creciente red de homosexualidad puede atraparlos. Si se 

                                                           
369 Ibíd. 
370 Ibíd. 
371 Ibíd. 
372 Ibíd. 
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detiene uno a pensar en lo que puede pasarle en el terreno erótico a una hija, está dentro de lo 

‘natural’ y, por lo tanto, no es tan grave ni trágico. En cambio, lo que ahora pueda pasarle a 

un muchacho es antinatural y da asco y horror”373. 

En esta frase no solo se puede apreciar un claro sentimiento antihomosexual, sino 

también una justificación hacia la violencia sexual ante las mujeres, en donde se minimiza su 

gravedad tomándolo como algo que alguna vez en la vida les tiene que pasar a las mujeres.  

Barrios continúa atacando a los homosexuales afirmando que ya hay varios “de esos”, citando 

los lugares donde se les puede encontrar y se alegra de haber votado en contra de la película 

puesto que esta “no los condena”, sino que les “concede patente legal de existencia”. En la 

parte superior de la imagen, se establecen tres puntos. En el primero aparecen las razones del 

No: en donde Eduardo Barrios considera “provocativa para la juventud” una película que 

enfoca desviaciones amorosas. En el segundo punto, se mencionan las Discusiones: en donde 

se señala que algunos califican de “mojigatería”, la oposición a que la cinta sea exhibida; 

mientras que otros la acusan de “proteger” la “ambigüedad sexual”. Y finalmente, los 

Defensores de la cinta en donde se señala que la cinta ha sido considerada “franca y sincera” 

por algunos críticos extranjeros, pero que en general ha sido condenada.   

En la esquina superior derecha aparece una foto de Barrios, con el siguiente pie de 

fotografía “Eduardo Barros. Virulento ataque a desviados”374. Es claro que la revista Ercilla, 

también tiene un uso del lenguaje que es despectivo hacia los homosexuales, puesto que si bien, 

utilizaba la palabra “perversión” para referirse al anticuario, protagonista de la película, podría 

haberse interpretado como referencia a que era un adulto seductor de menores, pero en el pie de 

página de esta fotografía, claramente se aprecia la posición de la revista respecto a  los 

homosexuales.  

 

                                                           
373 Ibíd. 
374 Ibíd. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



243 
 

 

 

En 1960 la revista Ercilla publica un reportaje acerca de una cantante (Coccinelle) que 

anunció su matrimonio con un fotógrafo francés, luego de haberse sometido a una operación de 

cambio de sexo. El tratamiento que la revista da a la noticia es totalmente diferente al resto de 

las que se publican con relaciones amorosas entre hombres. Hay una ausencia total de lenguaje 

despectivo y/u ofensivo, es más, la revista menciona en el artículo “El caso del cantante que 

aparece ante el púbico como mujer –y qué mujer-.”375  Reconociendo sus atributos físicos.  

El reportaje está basado en una entrevista que se le hizo en el extranjero a la cantante y 

vedette del “Carrousel” de París, y que, según Ercilla, se hizo conocida en Chile por su 

participación en la película,  “Europa de noche”376.  En el artículo, Coccinelle narra su vida y 

                                                           
375 Revista Ercilla, Santiago, 21 de diciembre de 1960. 
376 “Europa de Noche” o “ Europa di notte” (Italia 1959) Film dirigido por Allessadro Blasetti. 
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las dificultades que tuvo para convertirse en mujer. La revista, al contrario de lo que sucedió 

con el reportaje de la película  “El tercer sexo”, narra los hechos sin ningún tipo de comentario 

homofóbico, es más, reconoce la belleza de la cantante y sus amoríos con hombres influyentes 

y, aparentemente heterosexuales, como el rey Faruk de Egipto quien ofreció pagarle el cambio 

de sexo. 

Quizás este caso tenga mayor aceptación que el caso Jorgenssen porque ya habían pasado 

siete años, no obstante, los casos que se sucedían en Chile aún continuaban siendo presentados 

con lenguaje despectivo y ofensivo hacia los homosexuales. Lo otro que hace diferente a este 

caso es que el hecho de tener una carrera exitosa en Europa, repercute en el hecho de que 

Coccinelle sea considerada y vista como una mujer con un problema que una cirugía puede 

solucionar. Su belleza también ayuda a que se quiera hacer pasar por alto que sea biológicamente 

un hombre.  

 

4.2.- Crímenes de carácter sexual representado en las revistas Ercilla y Vea 

Los crímenes de carácter sexual durante el período de estudio son exclusivamente 

cometidos por hombres hacia hombres. Un solo caso es cometido por un hombre homosexual 

contra una mujer heterosexual. Respecto a las mujeres, también existe solo un caso en la crónica 

policial protagonizado por una mujer quien todos creían que era hombre, sin embargo, no se 

trata de una muerte por asesinato, sino por problemas de salud y el consumo excesivo de alcohol 

como se verá más adelante.  

La mayoría de las muertes tienen como móvil el ajuste de cuentas o el robo de dinero. 

Todas las víctimas son conocidas por los victimarios, algunos incluso mantenían una relación 

entre sí, ya sea amorosa o lo que podría calificarse de prostitución, debido a que había entrega 

de dinero de por medio. 

Se observa una tendencia de la revista Vea a cubrir este tipo de noticias, puesto que de 

los 20 artículos relacionados con crímenes o de crónica roja, 16 fueron cubiertos por la revista 

Vea, en contraposición a Ercilla que solo cubrió cuatro de estos hechos. Ercilla, no obstante 

tiene el mismo número de publicaciones referente a temas que involucran temáticas relacionadas 

con el mundo homosexual (cambios de sexo, juicios o películas). 
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En general, se puede apreciar que, a diferencia de la primera parte de este capítulo en 

donde todos los casos de cambio de sexo o relacionados con el mundo homosexual eran tratados 

de manera verosímil por la prensa y, en donde se utilizaba un lenguaje respetuoso y carente de 

palabras despectivas o que pudieran considerarse ofensivas, en esta segunda parte se utiliza un 

lenguaje que podría calificarse de ofensivo y soez, y que sería condenado en nuestros días, pero 

que en los años estudiados estaba permitido, puesto que no hubo ninguna carta dirigida a la 

redacción en ninguna de las revistas, en donde hubiese lectores que se quejaran por utilizar un 

lenguaje ofensivo. Quizás esto se deba a que la homosexualidad era considerada una 

depravación o enfermedad. 

Aplicar la terminología actual también es difícil, puesto que solo era aceptado el 

“hermafroditismo”, es decir, una persona de sexo masculino o femenino con genitales del sexo 

contrario. No existían conceptos como “transexualismo” o personas “transgénero” ni tampoco 

se utilizan los términos como “bisexualismo”. En algunos casos hasta se optaba por no nombrar 

la palabra homosexual, sino que se aplicaban apelativos como “depravados”377, 

“degenerados”378, “mariposas”379, “rara flor”380, “anormales”381, “marimachos”382, etc.  

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, con el transcurso de los años la utilización de 

lenguaje ofensivo en los casos chilenos, no disminuyó, por el contrario, a fines de los cincuenta 

e incluso en el año sesenta, se siguió utilizando eufemismos que actualmente podrían 

considerarse discriminatorios. 

 Cabe destacar que no aparecen los cadáveres de las víctimas en ninguna de las revistas, 

excepto el de Antonio Gutiérrez en la revista Vea383. Se presentan dos fotografías en los que sí 

se ven los cuerpos, pero uno es el caso de un hijo que mató a su madre, no porque esta le 

recriminara su condición homosexual, sino por el consumo excesivo de alcohol384. El otro 

                                                           
377 Revista Vea, Santiago, 22 de  Julio de 1953 “¿Degenerados o enfermos?” 
378 Ibíd. 
379 Revista Vea, Santiago, 13 de  febrero de 1958, “Operación Mariposa” 
380 Revista Ercilla, Santiago,  29 de julio de 1959, “ El tercer sexo” 
381 Revista Vea, Santiago, 28 de  enero de 1960 “Crimen del cocinero” 
382 Revista Vea, Santiago, 2 de octubre de 1958, “Resultó doncella” 
383 Revista Vea, Santiago, 2 de noviembre  de 1953 
384 Revista Vea, Santiago, 18 de septiembre de 1946 
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corresponde a una mujer que hizo creer a todo el mundo que era hombre, pero murió de un 

ataque al corazón, no debido a un asesinato385. 

Estudio de casos 

Por él mato un joven en Santiago 

A mediados de 1938, la 

revista Ercilla publica una noticia 

referente a la captura de un hombre 

en Buenos Aires que se hacía pasar 

por mujer para asaltar, mediante 

técnicas de seducción a los 

marineros que arribaban al puerto. 

Su nombre era Manuel Vásquez 

pero era conocido en el mundo del 

hampa como “Tacita de plata”386. 

Era padre de tres hijos por lo que la 

revista aclara que, “No, no era un 

pervertido”387.  

Vásquez pertenecía a una banda de 

delincuentes compuesta por 

ladrones vestidos de mujer.  

Es interesante esta calificación, 

puesto que la revista no pone en 

duda en ningún momento  la 

orientación sexual de los ladrones, es 

decir, no se los trata de homosexuales, o que llevan una doble vida (en clara referencia al 

bisexualismo) ni tampoco se menciona el hecho que fueran “travestis” o “tranvestistas”388 

                                                           
385 Revista Vea, Santiago, 2 de octubre de 1958 
386 Revista Ercilla, Santiago, 17 de junio de 1938. 
387 Ibíd. 
388 “La palabra travesti proviene de una modificación hispana del vocablo “transvestite”, esta palabra tiene su 

origen del latín ‘Trans’ que significa cruzar o sobrepasar, y “vestite” que significa vestir. Esta palabra fue 

establecida por un médico alemán llamado Magnus Hirschfeld, quien introdujo por primera vez en su obra 

Revista Ercilla, Santiago, 17 de  junio de 1938 
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como se les llamaba en aquella época a los hombres que utilizaban prendas femeninas.  La mitad 

de la artículo relata sobre el ladrón vestido de mujer, la otra, sirve como excusa para hablar del 

caso de un hombre que vestido de mujer, sedujo a varios hombres heterosexuales quien,  “supo 

cómo ninguna mujer, explotar los viejos sentimientos de una galantería varonil que ya solo 

queda en los álbumes de familia…”389.   Este ladrón se hacía llamar “La princesa de Borbón” 

390 y respecto a su condición sexual, la revista es categórica en afirmar que,  “No era tampoco 

un pervertido”391. Este delincuente vestía atuendos elegantísimos para darle credibilidad a su 

personaje y, de esta manera, estafarlos. Su especialidad eran los hombres ancianos, no obstante, 

se vio envuelto en un escándalo cuando, según lo relata la revista,  “un joven se suicidó ‘por 

ella’ en Santiago de Chile”392, luego se va a Lima, Perú en donde se le pierde la pista. La nota 

finaliza como si fuera una novela romántica, señalando que,  “el antiguo aventurero pensará, 

tal vez, con algo de nostalgia, en la mágica película de aventuras en que se filmó su 

existencia”393.  

Llama la atención que no se critique el hecho de que hombres vestidos de mujer intenten 

seducir a otros hombres, supuestamente heterosexuales. Al contrario, queda la sensación que se 

validara el encuentro homosexual, a través de la fantasía de una mujer inexistente e idealizada.  

La revista publica fotografías de estos delincuentes vestidos con ropas femeninas, en 

donde un par de ellos aparece muy elegante y con poses acordes a la época, y en donde no se 

aprecia ningún atisbo que pudiera señalar que se tratara de hombres. 

En esta noticia, la cual es manejada desde un aspecto denotativo, entregando argumentos 

verídicos respecto a la situación presentada, como fue la detención de un delincuente; sin 

embargo, este hecho queda diluido tras la narrativa expuesta en la noticia, donde el suceso 

principal no es el delito, sino el hecho de que el delincuente se vistiese de mujer, trasladando la 

                                                           
literaria “Los travestidos: una investigación del deseo erótico por disfrazarse”. Esta palabra hizo posible la 

descripción de aquella persona que de manera voluntaria se colocaban ropas o vestimentas totalmente opuestas a 

su sexo”. Definición ABC. (2018). Definición de Transgénero. [online] Extraído de: 

https://www.definicionabc.com/derecho/transgenero.php [Accedió el  28 Oct. 2018]. 
389 Revista Ercilla, Santiago, 17 de junio de 1938 
390 Ibíd. 
391 Ibíd. 
392 Ibíd. 
393 Ibíd. 
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imagen delictual a una representación al límite de lo humorístico, por el hecho de que el 

delincuente fuese un “travesti”. 

 

¡Lo mató de cinco martillazos! 

 

                          

                                            

En noviembre de 1942, un hombre de 21 años asesina a su supuesto tío (un hombre de 

cuarenta años), de cinco martillazos en la cabeza. A través de una denuncia anónima los policías 

inician las pericias y descubren que el victimario no era sobrino de la víctima, llegando a la 

conclusión que ambos mantenían una relación homosexual. El joven relata que le había 

Revista Ercilla, Santiago, 18 de noviembre de 1942 
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confesado a la víctima sus planes de cambiar de vida y casarse, lo que habría provocado la furia 

de la víctima quien un día intentó agredir al victimario, según sus propias palabras, “y este tomó 

un martillo y lo golpeó en una supuesta defensa propia, ocasionándole la muerte”394. La revista 

Ercilla en el Lead de la noticia comienza señalando lo siguiente: “En la madeja de sus detalles 

se hilan los perfiles de una verdadera novela del amor que tiene miedo de decir su nombre”395. 

La frase “tiene miedo de decir su nombre”, es claramente intencionada, por lo que la intentio 

auctoris (intensión del autor) es dar a conocer una  relación homosexual.  

En este tipo de publicaciones relacionadas con la  diversidad sexual es donde se puede 

observar un vocabulario con un amplio uso de tropos, donde en todo momento el mensaje 

connotado es el que cobra relevancia. Llama la atención a modo de ejemplo que se utilice el 

término “novela de amor”, al igual que los crímenes pasionales de la época que se producen 

entre parejas heterosexuales. Cuando el victimario confiesa el crimen no dice que es homosexual 

ni tampoco que era amante de la víctima, sino que se utiliza el término “amigo íntimo”, para 

referirse al hecho de que tuvieran relaciones sexuales, “Fuí su amigo […] su amigo íntimo”396. 

Esta terminología, también se utiliza para los crímenes entre parejas heterosexuales, 

especialmente si uno de los amantes era casado.  

Lo curioso de esta historia es que no se relata la relación de pareja con el término 

“degenerados”, como sí lo hacía en otras noticias relacionadas con la homosexualidad, en este 

caso no se utilizan calificativos despectivo respecto a la relación homosexual de estas personas 

como sí sucederá en años posteriores. El trato es bastante respetuoso y se centra en la confesión 

del joven, quien,  “Tiene 21 años, pero aparenta sólo 19”397. Es curioso que se le trate de 

“adolescente”, quizás porque en esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los veintiún años, 

por lo tanto, se le considera un niño y es tratado como tal, destacándose la emocionalidad en el 

relato de su confesión, en donde el reportero de la revista Ercilla no hace ningún comentario 

discriminatorio o mofa del victimario. Por el contrario, se infiere  que se está relatando un drama 

que ha acabado con el futuro de este “niño”. El joven manifiesta que al darse cuenta de que 

había matado a la víctima.  “Me arrodillé a su lado. Le besé las manos. Le pedí perdón […] 

Como un autómata lo arrastré al baño. Lo eché en la tina. Le lavé la cara. Lo volví a besar… 

                                                           
394 Revista Ercilla, Santiago, 18 de  noviembre de 1942. 
395 Ibíd. 
396 Ibíd. 
397 Ibíd. 
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lo llamaba en voz baja: Carlos, Carlos, Carlitos…”398. En ambos relatos el joven declara 

haberlo besado, primero en las manos, luego se le permite al lector imaginar el resto de la 

situación. Es la única historia de todo el período de estudio en donde queda explícito que existen 

besos entre dos hombres, además, utiliza el diminutivo “Carlitos” como genuina muestra de 

afecto entre parejas. El relato de la revista tiene el estilo de una novela de amor con un final 

trágico, al más estilo shakesperiano399, relatos que son utilizados con frecuencia en crímenes 

pasionales y como se puede apreciar en este artículo, es un recurso que se utiliza  para toda la 

gama de publicaciones criminológicas cuando el móvil del crimen es “el amor” en todas sus 

representaciones y es el reportero quien al estilo de los antiguos juglares se encarga de traspasar 

a los lectores lo siguiente: “El relato espasmódico, o, alucinante, sigue por el mismo camino: 

Escuchen:…”400. Impresión que se mantiene al finalizar la crónica: “Al terminar, una lágrima 

rueda por sus mejillas y se detiene en las comisuras de los labios como un sello doloroso y 

salobre”. 401 

El artículo presenta solo una 

fotografía en la que no aparece el cadáver de 

la víctima, sino el  victimario llorando 

desconsoladamente. Junto a él se encuentra 

el reportero con una mano semiextendida 

que en la producción de la fotografía 

representa un mensaje connotado  como un 

símbolo de consuelo hacia el joven.  

 

 

 

 

                                                           
398 Ibíd. 
399 De Shakespeare (poeta y dramaturgo inglés, 1564-1616) o relacionado con él o con su obra. Oxford Dictionaries 

Español. (2018). shakesperiano | Definición de shakesperiano en español de Oxford Dictionaries. [online] Extraído 

de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/shakesperiano [Accedido el  2 Nov. 2018]. 
400 Revista Ercilla, Santiago, 18 de noviembre de 1942. 
401 Ibíd. 

Revista Ercilla, Santiago, 18 de noviembre de 1942 
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Sodomita mató a madre 

  

 

Esta noticia narra la historia de un hijo que mata a su madre, en la ciudad de Melipilla. 

Si bien, la narración es impactante, se enfatiza en  todo el momento la condición homosexual 

del victimario aun cuando esto es irrelevante, puesto que el hecho que provocó el asesinato fue 

que la madre le pidió al hijo que dejara de beber alcohol, lo que habría generado la ira del 

victimario que condujo al asesinato de la anciana. Es decir, más que un crimen pasional, se trata 

de uno provocado por el consumo excesivo de alcohol. No obstante, la revista Vea tituló de la 

siguiente forma el hecho: “Un sodomita borracho mató a palos a su madre”. 402 

 

                                                           
402 Revista Vea, Santiago, 18 de septiembre de 1946. 

 

Revista Vea, Santiago, 18 de septiembre de 1946 
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La noticia se narra de la siguiente forma: “David González Núñez, tenía 40 años. Además 

tenía el pecado que no osa decir su nombre. Tenía un amante que doblaba la curva de los 30 y 

cuyo nombre era Nicanor Salazar Sanhueza… ambos entendían el amor de una manera 

bastante extraña que está sobradamente explicada y comentada en los libros de patología 

sexual”403.  

Como se puede observar, se evita utilizar el término homosexual, y, al igual que como 

lo realiza la revista Ercilla en casos anteriores, el término es reemplazado por, “el pecado que 

no osa decir su nombre”404. Además, se agrega sobre su aparición en los manuales de patología 

sexual. Esto último no debería causar extrañeza, puesto que la homosexualidad era considerada 

una patología sexual desde 1886 tal como lo señala la Escuela de Psicología de Chile, en el 

documento, Posición del Colegio de psicólogos de Chile acerca de las terapias reparativas para 

curar la homosexualidad.405  

En el transcurso del relato de la noticia  se vuelve a hacer referencia a la condición 

homosexual del victimario, cuando su pareja hombre notifica a la policía sobre su paradero: 

“Más tarde huyó, pero fue el amor, ese amor malentendido y marcado por el vicio el que llevo 

a la policía sobre sus huellas…”. 

Respecto a la distribución de la noticia, es una historia que ocupa un poco más de un 

cuarto de la mitad de la página, lo que es relativamente pequeño comparado con el espacio que 

se les da a otras noticias, pero está cargada de expresiones y frases que denigran la condición 

sexual del victimario y su “amante”, como lo califica la revista.  

En cuanto a la iconografía, aparecen dos fotografías. Una con el rostro desfigurado de la 

víctima con el siguiente pie de fotografía: “Y AQUÍ está la madre –víctima del sodomita- que 

                                                           
403 Ibíd. 
404 Ibíd. 
405 En dicho documento se señala que el concepto clínico de ‘homosexualidad’ fue introducido en un folleto médico 

alemán en 1869, y adoptado por el surgimiento del estudio científico de la sexualidad iniciado por el Psiquiatra 

Holandés Richard von Krafft-Ebing (Hammack, 2005). En el compendio denominado ‘Psychopatia Sexualis’, 

Krafft-Ebing popularizó hacia el año 1886 el término ‘homosexualidad’, como parte de un conjunto de perversiones 

sexuales que no tenían en el centro u objetivo primordial de la sexualidad, la reproducción, concebida esta última 

tanto como fenómeno natural, como un fin de la especie humana (Laqueur, 1990). Bajo esta concepción, la 

homosexualidad transitó desde la religión, que la establecía como ‘pecado’, hacia la ciencia, que la consideró 

patología mental (Weeks, 1986). Con todo, la normalidad se centró en la sexualidad vigilada bajo el contrato 

matrimonial y se naturalizó con objetivos de procreación, siendo separada de fines meramente placenteros. 
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fue asesinada fríamente a garrotazos por el criminal de Melipilla. Así quedó, con la cara 

estampada en sangre”406.  

 

La segunda es con el victimario, 

no obstante,  no se puede apreciar, 

debido a la calidad de la reproducción. El 

pie de nota también, al igual que la 

fotografía anterior, utilizan la palabra 

“sodomita”407 para referirse al 

victimario además se agregan los 

calificativos, así como: “dura y 

siniestra”: “ASÍ tiene la expresión –dura 

y siniestra- el sodomita del  vecino 

pueblo de Melipilla que mató a su 

madre”408. 

 

Al utilizar el término “sodomita” y acompañarlo con descalificativos en cuanto a la 

condición homosexual del victimario, connotativamente haría referencia a que el significado de 

dicha condición (homosexual) podría traducirse en ser asesino y acompañándolo con la 

representación de la imagen del rostro cubierto de sangre de la madre, traduciéndose en una 

persona altamente agresiva el que se presupone carente de sentimiento, según lo consigna la 

propia revista en todo el transcurso del relato. 

 

 

 

                                                           
406 Revista Vea, Santiag,18 de septiembre de 1946. 
407 Del lat. tardío sodomīa, y este der. de Sodŏma 'Sodoma', ciudad que, según la Biblia, fue destruida por 

Dios a causa de la depravación de sus habitantes. f. Práctica del coito anal.Dle.rae.es. (2018). [online] 

Disponible en: http://dle.rae.es/?w=sodom%C3%ADa [Accedido 1 Nov. 2018]. 
408 Revista Vea, Santiago octubre de 1944. 

Revista Vea, Santiago,  18 de septiembre de 1946 
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Muerte de pintor 

  En febrero del año 1947, 

desconocidos ingresaron al domicilio del 

destacado pintor y académico Jorge 

Madge Cortés, quienes lo golpearon 

salvajemente provocándole la muerte. Si 

bien no se utiliza el término homosexual  

para  referirse a la condición sexual del 

pintor, sí se enfatiza el hecho de que fuera 

soltero y visitado por muchos amigos que 

entraban y salían incansablemente de su 

hogar. Asimismo la revista lo describe 

como,  “Un artista de temperamento 

delicado, muy fino, dotado de gran 

cultura y sensibilidad”409.  Además, se 

detiene a un amigo de la víctima y el 

hecho es relatado de la siguiente forma: 

“Allí fue detenido el amigo íntimo de 

Madge el conocido danzarín y profesor 

de la Escuela de Danzas de la 

Universidad de Chile, señor  Ignacio del 

Pedregal Corvalán, quien fué  conducido 

hasta el cuartel de investigaciones”410. Se utiliza el término “amigo íntimo” para señalar el 

hecho que él y la víctima eran amantes o que tenían una relación amorosa, no obstante, más 

adelante se refieren al vínculo que tenían como “Una amistad de 20 años unía al danzante y al 

pintor. Juntos pasearon por Europa. Y el taller de Madge fué alero Del Pedregal, cuando ambos 

vivieron en París”411. Es decir, fueron a Europa para pasear y terminar viviendo juntos.  

                                                           
409 Revista Vea, Santiago, 26 de  febrero de 1947. 
410 Ibíd. 
411 Ibíd. 

Revista Vea, Santiago, 26 de febrero de 1947 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



255 
 

 

 En la presentación de la 

noticia, no se expone la imagen del 

cadáver del pintor, sino más bien una  

posando sentado con una pierna recta 

y la otra semidoblada con un paisaje de 

fondo, en la parte superior derecha. Al 

otro extremo aparece una foto del 

bailarín detenido, aparentemente 

bailando.  

La noticia finaliza con 

testimonios de vecinos que vieron a 

tres hombres “elegantemente 

vestidos”, salir del domicilio del 

pintor el día del crimen. 

El día doce de marzo, la revista 

Vea vuelve a informar acerca del 

crimen del pintor. En la noticia se le da 

especial importancia a una botella que 

contendría las huellas dactilares del presunto 

asesino y que habría sido enviada por la familia a un aficionado para extraerlas poniendo en 

riesgo la evidencia. Además, se comenta acerca de una carta que habría sido quemada por un 

hermano de la víctima y de las declaraciones contradictorias del bailarín Ignacio del Pedregal a 

quien en esta oportunidad se le llama “su amigo”, dejando atrás el calificativo “íntimo” con el 

que fue catalogado en la edición de febrero.  

También, la revista se toma la libertad de elaborar sus propias teorías respecto del 

asesinato del pintor. Bajo el título “Nuestra pista”412, la revista sostiene que “En todo caso, 

                                                           
412 Revista Vea, Santiago, 12 de  marzo de 1947. 

Revista Vea, Santiago, 12 de  marzo de 1947 
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VEA puede hacer su propia especulación basada en una serie de hechos que detallamos a 

continuación:…”413. 

  En el punto cuatro la revista sostiene, acerca de las personas que fueron interrogadas, 

que “Muchos de ellos dieron datos sobre las extrañas costumbres de Madge y de sus amigos. 

Sonaron algunos apellidos vinosos y apretados en ‘erres’  hacia ellos se desvió la investigación 

de la policía. Se supieron detalles de la vida íntima… pero nada más”414.  Esto es una clara 

referencia a la orientación homosexual del pintor y sus amigos (extrañas costumbres), y también 

al estatus social alto de los mismos.  

Las fotografías que aparecen en esta página  de la edición correspondiente a marzo de 

1947, repiten la misma fotografía de la edición de febrero de 1947, con el pintor sentado, y solo 

se agregan dos nuevas, una que muestra la fachada de la casa del pintor, y otra en donde aparece 

una mano sosteniendo la botella que tendría las huellas del asesino.  

 La última publicación referente al caso, fue redactada en  el 2 de julio de 1947 .  En él, 

se hace referencia a la desaparición del bailarín Ignacio del Pedregal, el que por este hecho se 

transformaría en el principal sospechoso de la muerte del pintor. Sin embargo, entra en escena 

otro bailarín, Raúl Jamett Arancibia, cuyas huellas dactilares corresponderían a la botella 

encontrada en la casa del pintor, el día que fue asesinado.  Respecto a él, la revista sostiene que 

“Sobre él han circulado las más extrañas leyendas”415, aunque esta frase puede resultar muy 

ambigua para calificarla como una alusión a la condición homosexual del bailarín. La revista se 

adula a sí misma, afirmando que dos meses antes, VEA había afirmado que la clave para atrapar 

al asesino se encontraba en la botella. También  sostiene que son muchos los testigos, 

allanamientos en el puerto en los que se detienen a amigos de la víctima, pero que nunca se logra 

obtener la pista del asesino. 

En la parte superior derecha aparecen dos fotografías de los bailarines implicados. Una 

corresponde a Ignacio del Pedregal, que es la misma publicada en febrero, y otra del bailarín 

                                                           
413 Ibíd. 
414 Ibíd. 
415 Revista Vea, Santiago, 2 de  julio de 1947. 
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Raúl Jamett Arancibia, en donde una de las frases de pie de fotografía sostiene que “Sobre él 

han circulado las más extrañas leyendas”416. 

No volvieron a aparecer noticias sobre este caso en la revista Vea durante 1947. Ercilla, no la 

cubrió dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
416 Ibíd. 

Revista Vea, Santiago, 2 de  julio de 1947 
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¿Degenerados o enfermos? 

            

 

 

En julio de 1953, dos hombres argentinos fueron detenidos por simular ser un 

matrimonio. La pareja había cruzado la cordillera desde la ciudad argentina de Mendoza para 

iniciar una nueva vida en Chile. Se establecieron en Santiago y abrieron una frutería. Se veían 

como una pareja común y corriente hasta que un prestamista acudió a carabineros para solicitar 

una investigación debido a que la pareja estaba solicitando muchos créditos. Fue así como se 

Revista Vea, Santiago, 22 de  julio de 1953 
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descubrió que la supuesta esposa era en realidad un hombre. La revista afirma que, “uno de los 

detectives al palpar de armas a la señora, se dio cuenta de que no era tal”417.  

Lo que sigue es una constante mofa y utilización de términos que actualmente se considerarían 

discriminatorios y ofensivos para referirse a la pareja, en donde el estilo de redacción está más 

cercano a lo cómico que a lo noticioso.  

La noticia se titula “¿Degenerados o enfermos?” 418Con el subtítulo “Era una joven 

doncella que siendo él era ella. Volvieron a Cuyo los dos”419. Esto es ya un indicio de la 

interrogante que el término homosexualidad implicaba para la época: una perversión o una 

enfermedad. El reportero opta por desarrollar el término “perversión”, como ya se verá más 

adelante en el análisis de la noticia. 

  La revista publica una foto de la pareja en donde uno de ellos aparece vistiendo ropas 

femeninas y el otro con vestimentas masculinas. La cara de Blanquita (Juan Córdoba) no se 

distingue debido a problemas con la calidad de la revista. Como pie de fotografía aparece un 

recuadro donde se describe la detención. No obstante, está lleno de descripciones referentes a la 

ropa femenina de Blanquita y relata la detención de la siguiente manera: “La policía los ubicó, 

debido a una ocasional pesquisa. Y ambos relataron lo que eran, con frases de enervante 

cinismo. Ciertos estudiosos calificados de ‘diletantes’ dicen que son enfermos”420.  

 No existe ningún respeto acerca de la intimidad de las personas homosexuales, puesto 

que se detalla hasta el material de la ropa interior, algo que jamás sucedió con alguna detenida: 

“Su ropa interior era de la mejor calidad, casi toda de Nylon”421, y así se prosigue con el resto 

de su atuendo. Incluso, se burlan hasta del hecho que el detenido estaba tejiendo “soquetes 

celestes porque esperaba un varoncito”422.  

En el desarrollo de la noticia, también es “Blanquita” quien recibe los mayores ataques 

con respecto a sus ademanes con calificativos como “ente, abyecto y despreciable”423, pero 

                                                           
417 Revista Vea, Santiago, 22 de  julio de 1953. 
418 Ibíd. 
419 Ibíd. 
420 Ibíd. 
421 Ibíd. 
422 Ibíd. 
423 Ibíd. 
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también a su nivel cultural, lo que podría inferirse que para la época, poseer un cierto nivel de 

cultura convertía a un hombre inmediatamente en homosexual. 

 Como en los casos que se han presentado, siempre se destaca el nivel cultural y pasión 

por las artes de los asesinados o amigos de estos.  “Se le hace una pregunta, que contesta con 

voz afeminada. Y luego realiza ademanes que provocan risa y también compasión. Es que este 

individuo degenerado o enfermo revela eso que se llama cultura en una proporción que excede 

lo normal. Cursado hasta algunos estudios humanísticos. Una tara psíquica o trastorno 

glandular –como dicen los expertos–  hizo el resto, convirtiendo al sujeto en un ente, en un ser 

abyecto, despreciable.[…] Ella camina contoneándose como una mariposa del arrabal [...] Si 

ambos son unos simuladores porque son unos pervertidos quiere decir que trátase de unos 

soberbios artistas.”424.  

Otra frase que llama la atención es la siguiente: “Juan Córdoba, por su parte, 

atormentaba de celos al bueno de Oscar”425. Como se puede observar, a  Juan Córdoba 

(Blanquita), se le atribuyen cualidades supuestamente femeninas como los celos. Es él quien se 

viste de mujer y, por lo tanto, quien recibe el escarnio. Basado en los conceptos de la época 

acerca del homosexualismo, ambos deberían ser denostados de igual forma, Juan  por vestirse 

de mujer y Oscar por “traicionar” su masculinidad al estar con otro hombre. No obstante, Juan 

es tratado de mariposa, de tener voz femenina y de poseer estudios que supuestamente se 

deberían a esta “enfermedad o degeneramiento”. Si bien los celos se presentan tanto en hombres 

como mujeres, las revistas Ercilla y Vea, a través de los ejemplares escogidos para esta 

investigación, los asumen en el hombre como forma de vengar su honra; sin embargo, en la 

mujer como forma de coquetería y para defender a “su hombre”, lo que coincide con el trato 

que la revista le otorga a Juan hacia Oscar, puesto que lo celaba,  “Su único defecto eran los 

celos, pero jamás llegaban más que a simples rencillas matrimoniales”426. A Juan o Blanquita 

se le juzga más por sus características y actitudes femeninas, no por su gusto por los hombres. 

En otras palabras, se le castiga por querer ser mujer. 

 

                                                           
424 Ibíd. 
425 Ibíd. 
426 Ibíd. 
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Crimen del Teléfono 

 

     

  

  En octubre de 1953, apareció sin vida el cuerpo de Antonio Gutiérrez, un hombre casado, 

31 años y tres hijos.  Las indagatorias policiales descubrieron que la víctima llevaba una doble 

vida, puesto que también tenía relaciones sexuales con hombres. La víctima trabajaba como 

mensajero en la Compañía de Teléfonos, pero para ganar dinero extra captaba clientes para 

tiendas elegantes del centro, trabajo por el cual recibía una comisión. Según la revista, este 

trabajo le permitió conocer hombres con los cuales mantuvo relaciones sexuales. También era 

aficionado a la ópera, por lo que era conocido en el Teatro municipal de Santiago por solicitar 

autógrafos a los artistas una vez que terminaban su espectáculo.  La revista afirma que la víctima 

solía extorsionar mediante amenazas a los hombres, puesto  que “siempre había una deuda: 

Revista Ercilla, Santiago, 27 de  octubre de 1953 
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íntima o comercial”427. El día del crimen, la víctima salió de su hogar, debido a que tenía que 

hacer una llamada y para esto debía ir a su trabajo. Esto llamó la atención de la policía debido a 

que Gutiérrez tenía teléfono en su casa. Se descubrió que se había reunido con un joven al que 

había intentado seducir, pero según este se negó a las insinuaciones. Luego, la víctima tomó una 

liebre a su casa y lo próximo que se supo de él era que estaba muerto. 

Fiel a su estilo elitista, la revista Ercilla parte la redacción afirmando que Gutiérrez era 

“hijo de pobres… aficionado al canto y a la música”428.  También comenta que “Consiguió a 

plazos una modesta casita en la población “El  Polígono” –al final de Santo Domingo” y que 

sus parcos jefes le instalaran envidiado teléfono”429. 

Se podría decir que 1953 es el año en donde la violencia escrita hacia los homosexuales 

se hace patente. Ya lo había hecho la revista Vea en julio con la publicación “¿Degenerados o 

enfermos?”, y ahora era el turno de Ercilla. En el desarrollo de la noticia se pueden apreciar 

afirmaciones y frases cargadas de prejuicios y términos que hoy en día sería imposible imaginar 

en una publicación. Al igual que lo hizo Vea mofándose de “Blanquita”, aquí también aparece 

la mofa en relación al comportamiento de la víctima cuando trabajaba de garzón, profesión que 

antiguamente era relacionada con homosexuales: “Pero reapareció como garzón en un bar, en 

donde su grácil mocedad causaba bromas entre sus parroquianos”430.  

El resto de la noticia está cargada de prejuicios, como por ejemplo relacionar la 

homosexualidad con conceptos como la depravación, egoísmo y cobardía: “En el día era el 

pulcro portero de horario aritmético. Pero las sombras de la noche lo transformaban. Lo 

envolvían los fantasmas en sus gasas pecaminosas era depravado, egoísta y cobarde. Era 

protagonista de ocultas bacanales. Y se supo”431.  

                                                           
427 Revista Ercilla, Santiago, 27 de  octubre de 1953. 
428 Ibíd. 
429 Ibíd. 
430 Ibíd. 
431 Ibíd. 
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Es común el uso del  término 

“extraviado” como sinónimo de 

homosexual: “Comprendió la 

intención del extraviado y lo 

rechazó […] Luis  Torres (23 

años, trigueño y de cara 

redonda)[…]  Era extraviado 

como el muerto [… ] mientras a 

su vez los detectives detenían a 

otros extraviados que figuraban 

en el cofre de recuerdos de 

Antonio Gutiérrez.”432.   

En relación a un detective 

que había sido sorprendido 

teniendo relaciones sexuales con 

otro hombre “indecente 

convivencia”, se dice: “Se 

corrió el rumor que un detective 

administrativo había sido 

lanzado a la calle por 

pervertido… había sido 

sorprendido en un hotel con un 

joven en indecente convivencia.  

Fue arrestado y eliminado del servicio”433.  

A pesar de todos los calificativos a los que fue expuesta la víctima, se publica una 

fotografía de Gutiérrez con su esposa, aparentemente bailando, en donde él aparece mirando a 

la cámara sonriente, mientras su esposa lo hace mirando en diagonal y forma seria con un dejo 

de tristeza.  En la parte inferior izquierda, se observa el álbum de autógrafos líricos lo que podría 

                                                           
432 Revista Ercilla, Santiago, 27 de octubre de 1953. 
433 Ibíd. 
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interpretarse como un indicio de su homosexualismo, puesto que existe la creencia popular que 

el mundo de las artes está relacionado con el homosexualismo.  

El 10 de noviembre, la revista Vea entregó más detalles acerca del crimen de Gutiérrez 

informando que, al parecer, existía un trío amoroso en el que estarían involucrados un enfermero 

del hospital Salvador, Gastón Almeyda; y un químico farmacéutico, Heinz Waldmann. Al 

parecer estos tenían una relación amorosa, sin embargo, el enfermero inició una amistad con 

Gutiérrez debido a que le interesaba el dinero de este. Se comprobó que el Waldmann habría 

obtenido el número telefónico de la víctima y realizó una llamada para que se reunieran. No 

obstante, la esposa reconoció la voz de otro sospechoso, Héctor Moyano, quien habría conocido 

a la víctima en el Teatro Municipal y que, según la revista Vea, tendría un pacto de silencio con 

Almeyda. Tal es el misterio del caso que aparece otro involucrado (Luis Torres), ayudante de 

cocina del  hospital Salvador. Incluso, se afirma que la esposa sería una de las sospechosas.  

 

 Revista Vea, Santiago, 10  de  noviembre de 1953 
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La revista Vea también cubre la noticia y vuelve a referirse a la víctima como “Antonio 

Gutiérrez era un ser dominado por vicios inconfesables”434, para relatar su orientación 

homosexual. Respecto a Almeyda, la revista dice lo siguiente: “Al enclenque y extraviado 

Gastón Almeyda lo arrestaron en su casa…”435.  

La revista sostiene que el juez Raúl de Goyeneche solicitó estar en privado con los 

investigadores del caso y les solicitó que no quería más publicidad ni escándalos respecto al 

caso puesto que “¡Estos sodomitas me van a matar a mí y los van a matar a ustedes…!”436. Esta 

frase deja en claro que el término “sodomita”, era usado como sinónimo de homosexual por lo 

que puede deducirse que era una frase aceptada incluso en medios judiciales. 

En la página expuesta, en donde aparecen la víctima y Gastón Almeyda. Este último está 

sentado y serio, mientras Gutiérrez está detrás de él y sonriendo. Las expresiones faciales se 

asemejan a la fotografía de la revista Ercilla, en donde Gutiérrez también aparece sonriente, 

mientras su esposa lo hace de forma seria lo que podría interpretarse como una forma de 

sumisión o prudencia, asociado al rol que debían cumplir las mujeres de aquella época. Fin de 

la doble vida. 

La revista Vea al igual que Ercilla dedica dos páginas para cubrir el crimen de Antonio 

Gutiérrez. Uno de los titulares lo describe como, “Dos caras tenía la personalidad de la víctima: 

padre y empleado intachable y protagonista de turbios manejos”437. Esto último en referencia 

a su orientación homosexual. Esto también se hace evidente cuando se describe cómo murió la 

víctima: “Tres balazos quebraron la existencia de Antonio Gutiérrez y levantaron el velo de 

oscuros pasos”438. 

Al igual que Ercilla, en la primera parte del desarrollo de la historia, Vea hace referencia 

a su condición de padre ejemplar de familia, dedicado a su hogar y trabajo en donde se publica 

su sueldo, incluso, hasta la asignación familiar, para proseguir con el llamado telefónico que 

atendió su esposa y su relato del último día del esposo antes de salir y no volver más, hasta que 

el cuerpo fue encontrado. En la segunda parte, titulada “El otro Gutiérrez”, se adentran en 

detalles acerca de su vida paralela con la siguiente frase: “La Brigada de Homicidios nota el 

                                                           
434 Revista Vea, Santiago, 10 de  noviembre de 1953. 
435 Ibíd. 
436 Ibíd. 
437 Ibíd. 
438 Ibíd. 
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afeminamiento de gran parte de los amigos de Gutiérrez y duda de su normalidad biológica”439. 

Hecho que se probaría al encontrarse numerosas fotografías en su casa y en poder de varios de 

sus amigos quienes confirmarían que Gutiérrez “integraba aquella, llamémosle, especie de 

cofradía de homosexuales”440, y más adelante se afirma que “… la victima desarrollaba a otra 

faz de su vida entre compañeros afeminados”441. La homosexualidad de la víctima es 

considerada como algo fuera de los estándares de la sociedad: “Esta anormalidad dentro de la 

doble vida del joven junior […] lejos de esclarecer su muerte le agregarían varias interrogantes 

a la investigación”442. 

En la segunda página, se hace una especie de transcripción del diálogo que habría tenido 

la esposa con el supuesto victimario y cómo se lo habría comunicado a su esposo. El estilo es 

novelesco con uso de lenguaje coloquial. Además se puede apreciar un dibujo de una cabeza 

para indicar donde habrían impactado las balas y, al otro extremo, una pequeña fotografía del 

día del matrimonio de la víctima. En la parte superior de la página aparece un cuadro con texto 

ininteligible producto de la calidad del escaneo o la revista, no obstante se puede apreciar lo 

siguiente:  “Sus buenos pasos los combinaba con actuaciones abiertamente reñidas con la 

moral”443. En la esquina derecha aparece una foto del cuerpo que yace entre los pastizales con 

unas de sus manos extendidas siguiendo la dirección de la cabeza. 

En la página anterior, aparece una fotografía de la víctima con sus hijos en un paseo a la 

playa. Los nombres y edades de los niños son puestos por la revista sin ningún reparo. 

 

                                                           
439 Ibíd. 
440 Ibíd. 
441 Ibíd. 
442 Ibíd. 
443 Ibíd. 
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En noviembre, la 

revista Vea publica la 

actualización de la noticia, a 

diferencia de Ercilla que 

publicó una página 

completa, Vea solo lo hizo 

con un recuadro pequeño en 

donde se comentaba el 

velatorio y entierro del 

cadáver de la víctima, y se 

daba la ubicación exacta de 

la tumba o nicho donde 

descansaban los restos de las 

víctimas.  En el resto de la 

noticia se habla de los 

sospechosos y el principal 

inculpado, Enrique Welman 

(Heinz Waldmann, según 

Ercilla) y las contradicciones 

del caso.  

Una de  las fotografías 

muestra el nicho que quedó 

vacío, luego de que el 

juzgado del crimen ordenara 

una segunda autopsia. 

 

 

 

 

 

Revista Vea, Santiago, 4 de noviembre de 1953 
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Crimen del tesorero 

                       

 

 

 En junio de 1955 en Playa Ancha, Valparaíso, una mujer descubre a su padre, Jorge Van 

Gurp, muerto en su hogar. En un comienzo se creyó que era una muerte natural, pero con el 

transcurso del tiempo se descubrió que se trataba de un asesinato. Las pesquisas de la policía 

del puerto dejaron al descubierto que la víctima llevaba una doble vida, puesto que mantenía 

relaciones homosexuales. La revista informa esta situación con las siguientes palabras: “El serio 

vecino, el honorable vecino del club Caupolicán, era un pervertido de bajas inclinaciones 

morales. ¿Se había repetido el crimen de Madge? No; la calidad de las personas entre las 

cuales giraba Van Gurp era mucho más baja, si es que los inmorales no están todos nivelados 

en un mismo plano”444.  La víctima es tratada de “pervertido de bajas inclinaciones 

                                                           
444 Revista Vea, Santiago, 15 de  junio de 1955. 
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morales”445, solo por el hecho de mantener relaciones sexuales con otros hombres, puesto que 

no hay ningún antecedente de extorsión o corrupción de menores como sí se ha visto en algunos 

de los casos ya vistos. También se hace la diferencia social entre el círculo de Madge (“Muerte 

del pintor”), que en su momento la revista aseguró que se encontraban personas de la clase alta, 

con las de Van Gurp, un grupo no tan exclusivo, quizás por pertenecer al ambiente portuario de 

Valparaíso.  

Las pesquisas señalaron como culpable a un amigo del tesorero, cuyo nombre obtuvieron 

con la información que cada detective recibió y que la revista calificó como “un verdadero 

catálogo de la bazofia humana”446. Del victimario dicen lo siguiente: “Eduardo o Carlos Vidal, 

sin oficio ni domicilio conocido; explotador de pervertidos; sin antecedentes policiales”447, a 

quien se le vincula íntimamente con la víctima. Esta intimidad siniestra no tiene ninguna 

relación con el ambiente de la prostitución de homosexuales en Valparaíso. El culpable confesó 

que se sentía “asqueado” de Van Gurp, puesto que acudía a la víctima cada vez que necesitaba 

dinero. Esto coincide con el relato de “Gastón Almeyda”, que también reconocía que buscaba a 

Antonio Gutiérrez solo por su dinero, lo que se podría interpretar como prostitución.  Un día la 

víctima y Vidal discutieron fuertemente, Van Gurp intentó evitar que Vidal se fuera tomándole 

la ropa y este lo golpea con una tabla en la cabeza provocándole la muerte. No aparecen 

fotografías del cadáver, sí del victimario declarando, y otra con un cigarro en las manos con el 

siguiente texto de pie de fotografía: “CARLOS VIDAL VIDAL, el depravado individuo que con 

una tabla diera muerte a su amigo Jorge Van Gurp a quien lo unía una intimidad siniestra”448. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
445 Ibíd. 
446 Ibíd. 
447 Ibíd. 
448 Ibíd. 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



270 
 

Crimen del contador 

 

  En la edición del 02 de febrero de 

1958, la revista Vea informa el 

asesinato de un contador de 63 años, 

muerto por asfixia. El trato hacia la 

víctima era como el de un crimen 

cualquiera, en donde se relataban los 

hechos de forma verosímil. No 

obstante, en la edición del 13 de 

febrero del mismo año, el trato fue 

totalmente distinto al descubrirse que 

se trataba de un crimen que 

involucraba homosexuales.  

Es así como se pueden apreciar 

afirmaciones en donde se utilizan los 

términos tales como:  “perversión”, 

“anormalidad”, etc.: “Asesinato 

reveló tenebroso mundo de perversión 

y  doble vida del ‘ilustre’ contador”449. 

“La investigación practicada para 

esclarecer el crimen del contador 

Enrique Labra Ibáñez, volvió a dejar      

en descubierto el sórdido mundo de la 

perversión sexual. El honorable contador  de 

63 años, soltero, llevaba una doble vida”450. Vuelven a aparecer los estereotipos, respecto a los 

homosexuales y sus gustos, al asociar las vestimentas con términos como “fineza” y 

“elegancia”: “Había diez ternos de buena calidad  dos abrigos (el contador vestía con cierta 

                                                           
449 Revista Vea, Santiago, 6 de  junio de 1955. 
450 Ibíd. 
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refinada elegancia)”451. Respecto a  su entorno, se indica que “Ninguna de las personas que lo 

rodeaban –salvo las que estaban en el secreto – sospecharon jamás las anormales inclinaciones 

del contador”452. 

Al realizarse la autopsia se pretendía encontrar algún indicio físico que revelara que el 

contador era homosexual: “… pero la autopsia al cadáver no mostró el rostro de la anormalidad 

[…] La imaginación detectivesca, sobrealimentada por el hecho de que el contador tenía 63 

años era soltero y nadie le conocía una aventura sentimental, fue defraudada. El esperado 

protocolo de la autopsia estableció que no había anormalidades en las zonas genitales”453. 

Sin embargo, el caso da un vuelco cuando se descubren las huellas digitales de un joven 

de ascendencia alemana. El joven es detenido y niega algún tipo de relación con el contador, 

“Pero el muchachito alemán, después de largos y sucesivos interrogatorios, se atrevió a 

confesar sus extraviadas relaciones con el contador”454. El joven relata haber sido seducido por 

el contador quien lo llevó a su casa y le mostró una revista de corte pornográfico y, luego, le 

leyó unos párrafos de un libro llamado “Dos noches de quimera”. El joven sostiene que 

“excitado por la lectura  las fotografías me sentí débil para intentar defenderme de sus 

intenciones perversas”455.  No obstante, el joven niega haber matado al contador. 

Cabe destacar que se mencionan varios casos de apremios contra sospechosos y se citan 

ejemplos de detenidos que fueron torturados, según las mismas palabras de la revista, para que 

confesaran delitos en los que más tarde se encontraron a los verdaderos culpables.  

En la publicación de febrero de 1958, aparece una fotografía en donde aparecen cuatro detenidos 

en una redada para buscar sospechosos. El pie de foto señalando lo siguiente: “BUSCANDO 

culpables en el crimen del contador, la policía efectuó la OPERACION MARIPOSA. Fueron 

detenidos cerca de doscientos explotadores de homosexuales”456. Mariposa es un término que 

claramente está asociado al mundo homosexual. La otra fotografía pertenece a Carlos Velasco 

Bonilla, otro de los detenidos en la redada, quien en un intento por negar su homosexualidad 

                                                           
451 Ibíd. 
452 Ibíd. 
453 Ibíd. 
454 Ibíd. 
455 Ibíd. 
456 Revista Vea, Santiago, 13 de  febrero de 1958. 
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declara lo siguiente: “Estoy feliz con esta detención – dijo- Así sabrá mi ‘novia’ que estoy vivo, 

porque hace tiempo que no me ve. Santiago fue limpiado de estos elementos indeseables”457.  

 

 

 

 

 

                                                           
457 Ibíd. 
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Sindicato del crimen 

 

 

El 20 de febrero, Vea informa que los asesinos del contador fueron detenidos. De la 

siguiente manera: “LA DETENCION de los asesinos del depravado contador jubilado Enrique 

Labra Ibáñez […] que durante toda su existencia ocultó, con rara habilidad u condición de 

anormal ante sus parientes y amigos”458. 

                                                           
458 Revista Vea, Santiago, 20 de  febrero de 1958. 
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  Los asesinos pertenecían a una banda de criminales yugoslavos que había llegado a Chile 

en su mayoría huyendo de la II Guerra Mundial. Poseían un amplio prontuario policial y se 

especializaban en atacar homosexuales a quienes extorsionaban o robaban. Eran muy peligrosos, 

debido a que al enterarse que estaban siendo perseguidos por la policía, pensaban recibirlos con 

dinamita, no obstante, la policía se les adelantó y pudo detenerlos sin ningún tipo de 

enfrentamiento armado.   

La banda fue contactada por el padre del joven estudiante alemán José Baumgariner 

Nebemfir, debido a que el contador lo había denunciado por tener un matadero clandestino, esto 

como represalia “Cuando el muchacho… se negó a seguir visitándolo en su departamento de 

depravación y vicio…”459.  Al salir de la cárcel, el padre del joven se entera de que había sido 

el contador quien lo había denunciado, razón por la cual contactó a la banda de yugoslavos para 

que le dieran una paliza. La banda aceptó el encargo, pero no cobró dinero por el “trabajo”, a 

cambio de robar las especies del departamento del contador. Cuando este llegó a su casa, los 

delincuentes lo golpearon hasta provocarle la muerte, luego procedieron a huir con las especies, 

lo que le permitió a la policía ser capturados más tarde. Una de las pruebas que los inculparon 

fue parte de la ropa de la víctima: “Eran las camisas del depravado corruptor de menores 

Enrique Labra Ibáñez”460.   

Respecto a la relación del muchacho con el contador se dice que “El joven fue víctima 

de sus desviaciones sexuales y estaba siendo pervertido lentamente por él”461.  Llama la 

atención de que en este caso se utilice el término “depravado” debido a que no solamente se 

trataba de un caso en donde la homosexualidad estaba presente, sino que el contador estaba 

corrompiendo a un menos de edad (en aquella época la mayoría de edad se cumplía a los veintiún 

años), por lo que aquí sí se podría discutir si el término es sinónimo de “homosexual”, “corruptor 

de menores” o ambos.  En las fotografías expuestas en la publicación, se pueden observar los 

rostros de los yugoslavos involucrados en el crimen del contador.  

En las imágenes se expone un recuadro en donde se informa acerca del asalto a un 

profesor jubilado que fue asaltado por dos yugoslavos quienes olvidaron una libreta que dio con 

el nombre de los asesinos. El profesor no hizo la denuncia por lo que se infiere que era 

                                                           
459 Ibíd. 
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461 Ibíd. 
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homosexual, debido a que había mucho miedo de hacer pública la homosexualidad. Al momento 

de la captura de estos dos individuos que también pertenecían a la banda de yugoslavos 

explotadores de homosexuales, pero que no participaron del asesinato,  se encontraron especies 

de dos personas asaltadas, pero “Estos dos personajes no se han presentado a reclamar las 

especies recuperadas por  temor al interés público que puedan despertar”462.  Comenta la 

revista Vea.  

No era hombre 

        Un médico yerbatero y machi de 

nombre Guillermino Flores Millaqueo, de 

aproximadamente 37 años y casado con 

Pascuala Solar cae muerto cuando bailaba 

un pie de cueca, luego de haber ingerido 

grandes cantidades de alcohol. Al 

hacérsele la autopsia, el médico se da 

cuenta de que no era un hombre, sino una 

mujer.   

La revista informa que en el 

pueblo están consternados con la noticia, 

puesto que nunca nadie dudó de que el 

yerbatero fuera mujer, además, debido a 

su condición de machi oficiaba como 

médico curandero por lo que era muy 

respetada y querida por la gente, junto a su 

esposa. La revista destaca las 

características netamente masculinas de la 

fallecida, como que “era bueno para el 

trago y para los puñetes”463.  

                                                           
462 Ibíd. 
463 Revista Vea, Santiago, 2 de  octubre de 1958. 
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Debido a esto pasó seis meses en la cárcel compartiendo celda con otro reo, quien, según 

la revista, nunca se dio cuenta de que Guillermino era mujer “y que debido al incidente se enteró 

de esto. Aseguran que hasta ahora sigue dándose cabezazos contra la dura muralla de su fría 

y solitaria celda…"464. 

Algunos de los comentarios que realiza la revista Vea son los siguientes: “En todas las 

épocas el problema del dimorfismo sexual apasionó a la gente de diferentes categorías 

sociales”465.  Se utiliza el término “Dimorfismo sexual”, cuando una persona quiere pertenecer 

al sexo contrario.  

“La crónica periodística registra numerosos hechos en los cuales se planteó el mismo 

caso de ‘desviación del sexo […] La lista es larga, y en los últimos años estos casos parecen 

haberse transformado en una epidemia mundial”466. Se recuerda el caso Jorgensen, el soldado 

estadounidense que se cambió de sexo en Dinamarca para solucionar su compulsión por vestirse 

de mujer (travestismo), y que fue analizado en la primera parte de este capítulo. También se cita 

el caso de la reina Elizabeth de Inglaterra de quien se decía que era hombre. 

Lo curioso es que en el registro del gabinete de Angol, el sexo de la fallecida es 

masculino y su estado civil es “casado con Pascuala Solar”467. Respecto al matrimonio la 

revista los describe como “El obrero y la empleadita doméstica”468. En cuanto a la mujer nada 

se sabe y es buscada por la policía porque “Podría aportar muchos datos valiosos con respecto 

a la verdadera identidad de este ‘marimacho’...”469.  La revista entrega un diálogo que roza la 

ironía respecto a lo que habrían escuchado las personas cuando la viuda se enteró de la muerte 

de su marido: “Se me murió mi marido! ¿Qué va a ser de mí ahora? Tan bueno que era el 

finado…Y sobre todo tan macho, tan hombre…para todas sus cosas”470. Aquí claramente la 

revista se mofa de la situación recalcando la masculinidad de la difunta, para finalizar, añadiendo 

una cantidad de calificativos que reforzaban la imagen varonil por la que era famosa.  

 

                                                           
464 Ibíd. 
465 Ibíd. 
466 Ibíd. 
467 Ibíd. 
468 Ibíd. 
469 Ibíd. 
470 Ibíd. 
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Cabe destacar que, a diferencia del caso “¿Degenerados o enfermos?”471, aquí en ningún 

momento se utilizan términos como “depravado”, “degenerados”, “cínicos”, “egoístas”, etc., 

para referirse a la condición homosexual de la difunta. El trato es mucho más amable, quizás 

porque “Guillermina” intentaba ser hombre, al contrario de Juan Córdoba del caso, 

“¿Degenerados o enfermos?”, quien pretendía ser mujer, es decir, dejar su posición de 

privilegio al “renunciar” a ser hombre. 

En cuanto a la iconografía, se exponen  dos fotografías, una  tomada en vida cuyo pie de 

fotografía la presenta como: “Este era el ‘Siete Machos’, el seudo hombre que se hacía llamar 

Guillermo Flores Millaqueo”472  y, la más impactante, en donde aparece el torso desnudo del 

cadáver, y se aprecia uno de los senos de la fallecida. De esta forma connotativamente la imagen 

representa simbólicamente la condición de mujer de la víctima. 

                              

 

 

 

                                                           
471 Revista Vea, Santiago, 22 de  julio de 1953 
472 Ibíd. 
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Crimen del paseo Oriente 

 

 

En diciembre de 1958, un hombre encuentra a su hermano, Augusto Verdugo 

Valenzuela, muerto en el piso del living de su casa. Durante las pesquisas la policía encontró 

“Cartas, fotografías de hombres en extrañas poses, todas pertenecientes a personas que su 

hermano desconocía la mayoría de robustos jóvenes pertenecientes a nuestras Fuerzas 

Armadas, lo señalaban como miembro de diversos grupos de homosexuales”473. Además, se 

encontraron fotografías que dieron con el asesino, gracias al testimonio de una vecina que 

                                                           
473 Revista Vea, Santiago5 de  diciembre de 1958 
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reconoció al victimario. Se trataba de Héctor Riquelme Arias, de quien se supo que había 

pertenecido a las FF.AA., pero que había sido dado de baja por maltrato de obra a carabineros 

en servicio, y cuyo prontuario declaraba que era “de mala conducta, pendenciero flojo”474. Fue 

capturado cuando intentaba recuperar unas maletas que había robado a la víctima y que había 

dejado en un negocio custodia en Talcahuano.  

En este artículo la revista Vea no utiliza ningún calificativo de tono despectivo para 

referirse a la víctima. Solamente parafrasea al victimario al momento de utilizar la palabra 

asqueado “asqueado de su amistad”475. El reportaje se centra más en el asesinato en sí mismo 

más que en el hecho de tratarse de un drama pasional de envergadura homosexual. En la 

entrevista el asesino asegura que conocía a la víctima unas dos o tres semanas antes de 

asesinarlo, y que acudía a su hogar donde se dejaba acariciar a cambio de dinero, aunque sin 

tener relaciones sexuales. La víctima era prestamista y le iba a pasar sesenta mil pesos, a cambio 

de tener relaciones sexuales, según se infiere en las palabras que cuenta al periodista. Como no 

accedió, la víctima se dirigió a buscar unas fotos de otros hombres que sí habían accedido y 

“por una tontera”476, el victimario toma un arma y le dispara en la cabeza.  

No obstante, lo que más  revuelo causa son las palabras del victimario cuando declara 

que a quien debió haber asesinado era a su madre, por los supuestos maltratos que recibió de 

parte de ella cuando era un niño. Es un reportaje extenso que se centra más en la captura del 

victimario que en las preferencias sexuales de la víctima.  Llama la atención que uno de los 

detectives se transforma en protagonista de la captura, como si fuera una especie de héroe de 

historietas. Se publica su nombre completo (César Gacitúa Vergara),  a quien apodan “el 

glorioso ‘Caifás’”.  

Respecto a las fotografías no existe una con el cadáver del tesorero, sino una que le fue 

tomada en vida con el pie de fotografía que dice: “Así era Augusto Verdugo Valenzuela, el ex 

empleado ejemplar, que perdió la vida en manos de un muchacho con el que vivía una aventura 

increíble”477. El resto de las fotografías corresponden al asesino hablando con la prensa (en una 

de ellas fuma un cigarrillo) y otra de la vecina que lo identificó.  

                                                           
474 Ibíd. 
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En la siguiente fotografía se observa a la víctima con otro hombre, solo vistiendo algo 

que pareciera ser un tipo de zunga y formando un triángulo extendiendo uno de los brazos y 

tocándose con las puntas de los dedos. El pie de fotografía dice lo siguiente: “He aquí una de 

las fotos que la víctima mostraba al joven asesino en los momentos en que éste, asqueado de su 

amistad, decidió dispararle en la cabeza. El de la izquierda es Augusto Verdugo. El otro un 

desconocido”478. La segunda fotografía corresponde al funeral de la víctima, a los que asisten 

familiares y amigos, y que según la revista Vea “se niegan a aceptar su doble personalidad”. 

 

 

                                                      Revista Vea, Santiago, 5 de  diciembre de 1958 
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Crimen del cocinero 

 

  El 20 de enero de 1960, es 

asesinado el cocinero del colegio 

La Salle, Santiago Soto Trujillo, 

cuyo cuerpo apareció en el canal 

San Carlos con el cráneo 

destrozado, aparentemente 

producto de golpes de piedras.   

Contrario a lo que podía 

pensarse por tratarse del inicio de 

una nueva década, el uso de 

terminología despectiva, ya sea 

por tendencia sexual o física, 

continúa con la agresividad de 

años anteriores, estas son algunas 

de las frases que se utilizan para 

describir a la víctima: “La sola 

evidencia de que la víctima… era 

un sujeto de costumbres 

pervertidas, hace pensar en las 

misteriosas y secretas cofradías 

que suelen proteger a los asesinos 

de      homosexuales […] Era un 

sujeto que vivía silenciosa y 

cuidadosamente los dos mundos 

de su depravada personalidad […] Era 

el ‘abre-camino’ que usaba Santiago Soto Trujillo para escapar a ese mundo de perversión 

donde encontró la muerte”479.  

                                                           
479 Revista Vea, Santiago, 28 de enero de 1960. 
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Nuevamente se asocia la homosexualidad con costumbres pervertidas y se hace la 

relación con supuestas “cofradías” que protegen a los asesinos de homosexuales. Esto es 

interesante, puesto que no necesariamente significaría que las cofradías están compuestas de 

homosexuales, sino que también podría interpretarse como grupos homofóbicos integrados por 

heterosexuales.  

Sorprende algo que no se presentado en los casos anteriores, esto es, juzgar a las víctimas 

por su aspecto físico con tono despectivo, en donde se califica al cuerpo de la víctima como “La 

figura gorda y remolona del cocinero”480. También se dice de él que “Santiago Soto Trujillo 

daba la impresión de un avaro escrupuloso. De un anciano que se preocupaba sólo de su propia 

existencia”481, sin contar la utilización reiterativa del nombre completo del cocinero.  Da la 

impresión de que existe un ensañamiento contra el cocinero, quizás por no poseer los estudios 

o posiciones de las víctimas de los crímenes vistos hasta ahora. Esto se vuelve a apreciar cuando 

se insiste en que la policía dará con el criminal tarde o temprano: “De todas maneras, los 

sabuesos han estado escudriñando en la enigmática vida del cocinero depravado, deteniendo e 

interrogando a cuanto ‘amigo íntimo’ parece mezclado en sus devaneos”482. Tenemos 

depravado como sinónimo de homosexual y amigo íntimo entre comillas, quizás para enfatizar 

el hecho de que eran amantes y no amigos cercanos. En la imagen aparece una foto tomada en 

vida de la víctima y en donde se lee el siguiente pie de página: “La policía teme que este sea un 

nuevo crimen ocultado por las cofradías de anormales”483.  

El 12 de febrero, la revista Vea vuelve a publicar una noticia relacionada con la muerte 

del cocinero, esta vez, para informar acerca de las pesquisas que tienen que ver principalmente 

con la detención de sospechosos que puedan aportar al caso. 

Existe un abuso del término “anormal” como sinónimo de homosexual. En una nota 

relativamente pequeña, comparada con el resto de las noticias, se menciona cuatro veces esta 

palabra: “En la madrugada del jueves, con refuerzos especiales de todas las unidades del 
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servicio, se detuvo a 73 

anormales, de los cuales 27 

resultaron conocer a Santiago 

Soto Trujillo […] Allí han 

estado detenidos numerosos 

individuos anormales, jóvenes 

estudiantes y adultos de todas 

las condiciones sociales”.   

  Respecto al cocinero, se 

sigue haciendo burla de su 

condición física y se lo 

relaciona con una supuesta 

mafia de homosexuales: “El 

grueso y anormal cocinero del 

colegio La Salle […] La doble 

vida del depravado cocinero, 

encuadrada en un hermético 

silencio que ocultaba sus 

actividades licenciosas ha 

servido de poderoso refugio a 

los asesinos. La ‘maffia’ de 

anormales que se relacionan 

con él ha mantenido el 

mutismo, obstruyendo 

peligrosamente las diligencias 

policiales.”. 

 

También se señala que hay “’niños bien’ e indigentes”, relacionados con el cocinero: 

“También hay jóvenes estudiantes que pertenecen a familias acomodadas aunque se han 

mantenido negando haber sido amigos del anormal cocinero, la policía les ha comprobado 

extrañas relaciones que los sitúan como viciosos depravados”.  

Revista Vea, Santiago, 12 de  febrero de 1960 
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Como se observa, La revista Vea hace un abuso de la terminología para referirse a los 

homosexuales que se traduce en  cierta violencia verbal que podría ser el indicio de una naciente 

homofobia comunicacional, aunque también podría relacionarse con el clasismo, puesto que “se 

trataría solo de un cocinero”484.  

Para finalizar, las únicas personas que tendrían relación con el cocinero, serían los 

sacerdotes encargados del colegio, pero en relación a ellos, la revista afirma que “Para los 

investigadores les resulta muy difícil interrogar a los sacerdotes como posibles 

sospechosos”485.  

La anterior cita estaría dando cuenta de no solo la reserva que tendría la Iglesia, sino el 

poder que está aún a mediados del siglo XX continuaría representado, ya que al no poder ser 

interrogados claramente por su condición de sacerdotes, se encontrarían automáticamente 

desvinculados del caso, no señalando como culpable bajo ninguna circunstancia a un miembro 

representante de la iglesia católica. 

Durante el período de estudio y aún en la actualidad, en nuestro país, el referirnos a la 

diversidad sexual es un tema sensible de analizar, dado que no se ajusta al sistema sexual binario 

heteronormado, donde la condición generalmente aceptada corresponde a la masculinidad y a la 

feminidad.  

Hoy en día podemos recurrir a la academia para lograr comprender el tránsito cognitivo 

en la manera de comprender no solo nuestro sexo, sino nuestro género, frente a  esto existen 

tanto filósofos como filósofas que han tratado de dar respuesta a las múltiples interrogantes que 

surgen de este tema, una de ellas es Judith Butler quien en una forma de explicar dichos 

conceptos va buscando desde el origen las interpretaciones del género, discute en sus textos con 

lo que ya antes se había mencionado respeto a este tema en donde la filósofa Simone de Beauvoir  

había señalado que,  “no se nace mujer, se llega a serlo” 486atribuyéndole a la cultura la potestad 

para transformamos en quienes somos.  

Butler va más allá de esa afirmación, ella considera que el género no está contenido en 

el cuerpo sexuado, ni en la psicología, sino es algo que se hace, que se construye a través de una 
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486 De Beauvoir, Simone, El segundo sexo, Editorial Penguin Random House, Buenos Aires, Argentina, 2016. 
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imagen, que es performativo, el cual se realiza actuándolo y al realizarlo mediante las acciones 

no necesariamente está atado a una materialidad, se puede actuar un género que no esté 

vinculado de manera necesaria con el sexo que se me fue asignado al nacer en función de los 

genitales, por lo que realiza ella una deconstrucción entre la identidad y la biología. 

“Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no 

puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta su límite 

lógico, la distinción entre sexo/genero muestra una discontinuidad radical entre cuerpos 

sexuados y géneros culturalmente construidos. Si por el momento presuponemos la estabilidad 

del sexo binario, no está claro que la construcción de “hombres” dará como resultado cuerpos 

masculinos o que las “mujeres” interpreten sólo cuerpos femeninos”487. 

Estas descripciones podemos abordarlas desde nuestra experiencia actual; sin embargo, 

discutir sobre la identidad sexual, sobre la orientación sexual o la expresión del género hace 

cincuenta años atrás, era impensable y es lo que queda reflejado a lo largo del análisis de los 

casos expuestos en este capítulo, donde las revistas tanto Ercilla como Vea dan a conocer una 

representación sobre la diversidad sexual atribuida a una enfermedad o  un degeneramiento, ya 

que lo aceptado socialmente correspondía a comportamientos heterosexuales y a cualquier 

modelo que no se ajusta a esta definición era motivo de rechazo, burla o menosprecio y estos 

medio de comunicación fueron los encargados de propagar a la sociedad dichas 

representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
487 Butler, Judith, Op. Cit, p.55 
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Conclusiones finales 

 

           En la presente investigación se ha podido determinar que la construcción social que se 

ha llevado a cabo en nuestro país con respecto a la identidad de género,  se ha ido perfilando 

conforme han ido transcurriendo los períodos históricos , cada sociedad y época determinada le 

han otorgado diversas características a lo que implica ser mujer u hombre, pero es durante el 

siglo XX, producto de las transformaciones en el contexto social, político y económico, donde 

los roles sociales atribuidos a ambas categorías se presentan notablemente diferenciados. Se 

potencian  ciertos estereotipos que  logran definir  la identidad de cada actor social, estos 

estereotipos se propagaron no solo mediante la interacción en el medio social donde se 

desenvolvían tanto hombres como mujeres, sino que también gran contribución  tuvieron los 

medios de comunicación en  una sociedad que comenzaba a urbanizarse y masificarse cada vez 

más, constituyendo una vida  ciudadana donde el acceso a la información se transforma en una 

necesidad fundamental, ya que es el medio donde las personas  interactúan simbólicamente con 

el resto de la población del país.  

         En una sociedad donde comenzaban a establecerse diversas categorías sociales, se hacía 

necesario tener el mayor acceso a la información, es en este período histórico, donde  surge un 

nuevo espacio dentro de los medios de comunicación escritos, como fueron las revistas. 

Cubriendo espacios, que los periódicos no habían abordado durante el siglo anterior, abriendo 

un  espacio de información masiva a niños, mujeres, deportistas, estudiantes, personas mayores, 

entre otros actores sociales.  

         Es por lo anterior que en la presente investigación se utilizaron revistas de distribución 

masiva que abordaban temas de actualidad y contingencia, ya que se consideró que una forma 

de poder reconstruir una época determinada e indagar en las representaciones sociales 

construidas, tanto las publicaciones de la  revista Ercilla como Vea, serán la voz insoslayable 

para reconstruir el período histórico que abarca este investigación, dichas revistas se 

trasformaron en un registro que mediante sus letras y fotografías, le otorgaron nuevamente vida 

a un período, generando un registro grafico de la forma en que fue habitado. 

         En cuanto a los estudios historiográficos, en nuestro país no existen muchas 

investigaciones que utilicen como fuente histórica las revistas, por esta misma razón y tratando 

de cubrir este vacío es que se le otorgó valor a un medio que producía publicaciones periódicas, 
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logrando rescatar la trayectoria de estos medios de comunicación, que indiscutiblemente 

presentan un gran atractivo gráfico y una expresividad fundada en su estética que da cuenta de 

la configuración de diversas épocas de nuestro país. Los medios de comunicación tienen la 

habilidad para proporcionar referentes y modelos de conductas, logrando generar 

representaciones. 

         Mediante los capítulos expuestos en esta investigación se fue elaborando una concepción 

respecto a la violencia de género mediante estudios de casos que dieron cuenta de la 

representación  que emergió en la sociedad respecto a dicha violencia. En el capítulo II, se pudo 

constatar que los estereotipos que presentan las revistas,  respecto a la imagen de la mujer se 

convirtieron en una herramienta importante para realizar la conexión entre el público y el 

producto. Los lectores se sienten identificados con las situaciones reflejadas creándose un fuerte 

vínculo, el que es intencionado por el medio de comunicación, ya que las revistas son productos 

que buscan rentabilidad económica y no siempre se encuentras ligados a los intereses editoriales. 

         Respecto al análisis de los discursos que se desprenden de las revistas, estos  tienen 

relación con el estilo de vida de una parte de la sociedad (generalmente mujeres de la clase alta 

de la sociedad chilena) exponiendo sus modos de ser y de hacer, instaurando un imaginario con 

modelos ideales de la institución familiar, siempre ligado a la religiosidad y al paradigma 

marianista. Por lo que la felicidad solo se alcanza por medio del matrimonio. 

          En cuanto a las publicaciones relacionadas con la violencia se puede señalar que se 

dividen en dos grandes grupos, tales como: violencia sexual y los crímenes pasionales. Durante 

las décadas que aborda el estudio se va observando un avance en el nivel de la violencia y de la 

forma de cometer los crímenes. La característica fundamental que presentan  los crímenes que 

cometen los hombres en contra de las mujeres, generalmente tienen que ver con abuso de poder, 

en donde se aprecia, que si bien existe el rol de hombre protector, también comienza a 

vislumbrarse un hombre explotador, quien ya no es el que lleva el alimento a la casa, sino que 

por medio de la violencia le arrebata el dinero a su pareja para emborracharse y luego maltratarla 

físicamente. En este tema es la revista Vea es quien publica la mayor cantidad de artículos, si 

bien va a la par con la revista Ercilla  hasta alrededor de 1953, momento donde cambia 

notoriamente el estilo narrativo y el nivel de las publicaciones, lo que respondería al cambio de 

editorial que se encontraba pasando la revista al no pertenecer más a la editorial Ercilla, sino 

que se traspasara a la editorial Zig Zag, la que mantenía un estilo ligado al conservadurismo. 
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          Una de las características que más llaman la atención de las publicaciones sobre crímenes, 

es el uso de la fotonovela que exponen las revistas para graficar los homicidios, dichas 

representaciones graficas eran bocetos de dibujos, este tipo de representación era frecuente en 

crímenes, donde los protagonistas provenían de una condición alta de la sociedad, y no tenían 

ningún escrúpulo en publicar fotografías al natural cuando se trataba de crímenes cometidos 

contra alguien de escasos recursos. 

         Las revistas lograban impactar al lector con relatos casi en un estilo novelesco, 

presentando diálogos entre los protagonistas que supuestamente ocurrían antes de cometer los 

crímenes, los que claramente eran inventados, pero que le daban el realismo que la escena 

narrada necesitaba para mantener al lector impactante y al ser casos que fuesen de conmoción 

nacional, parcelaba sus publicaciones añadiendo datos en sus próximas publicaciones, dejando 

viñetas en la parte inferior de las paginas, promocionando informaciones que se darían a conocer 

en las siguientes ediciones de la revista. 

         Otra característica a resaltar es como las revistas utilizan los discursos a fin de juzgar, 

haciendo parte al lector de dichos enjuiciamientos, potenciando las situaciones con imágenes 

cargadas de melodramas, donde la retórica hiperbolizada juega un gran papel, como por 

ejemplo, cuando se trata de un crimen contra una menor de edad, se exponen fotografías de ella 

durante su primera comunión, resaltando el valor que tiene la pureza en la mujer por ende su 

virginidad. De esta manera el sujeto criminal es juzgado por los lectores con el máximo rigor, 

ya que no sólo cometió un homicidio, sino además le robo lo más preciado a una mujer. 

         En cuanto a la tónica de los títulos en este tipo de crímenes, “la mate por celos”, “ lo mate 

porque lo amaba”, “ la mate porque la quería”, se transforma en un lenguaje que estaría 

conformado por signos que traen consigo un imaginario que relaciona la violencia con el amor, 

algo que se pudo corroborar en el análisis de las publicaciones en todas las épocas que abarca 

el estudio. 

         Los análisis realizados en el capítulo dos, pudo dar cuenta de los cambios que existieron 

en relación a la representación trasmitidas, tanto de la imagen como de la violencia ejercida 

hacia la mujer, siendo siempre la revista Vea la que publicaba la mayor cantidad de artículos 

con un fuerte grado de sensacionalismo, caracterizándose esta revista por mantener 
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frecuentemente este tipo de publicaciones, logrando llegar a un público más popular, al contrario 

de la revista Ercilla. 

          En el desarrollo y análisis de las publicaciones se pudo constatar los diversos discursos 

expuestos, los cuales son graficados en los casos presentados, discursos de tipo narrativo e 

iconográficos, logrando encontrar un mensaje connotado, el que siempre va más allá de lo 

meramente representado, centrado en lo que dicha representación está intentando transmitir, 

tales como sentimientos y emociones que lo que pretenden es lograr la atención del lector y que 

éste identifique los mensajes culturalmente expuestos. 

          Con lo anterior se logra establecer que la representación que se transmite sobre la visión 

que se tenía en torno a la imagen de la mujer, se encuentra relacionada a arquetipos ligados a la 

maternidad, al cuidado y conservación de la belleza, la familia como institución social, 

(representada en códigos religiosos) y a una representación de la violencia basada en una cultura 

que legitima y normaliza la violencia, generalmente en el nombre del amor. 

         En el capítulo III se pudo establecer la imagen que presentaba las revistas en cuanto a lo 

masculino, lo que a diferencia de lo femenino, esta no se vincula a un prototipo específico sobre 

sus características corporales, sino que esta imagen se encuentra asociada a factores económicos 

y conductuales.  

          La figura masculina en el ambiente familiar debía proporcionar la seguridad y estabilidad 

que esta necesitaba, al no ser de así, tanto la sociedad, como los propios integrantes de la familia 

lo menospreciaban, por no ser capaz de mantener tanto económica, como emocionalmente a su 

familia, esta situación era transversal en cuanto a clases sociales, ya que cualquiera fuese su 

condición este debía asegurar la protección tanto a la mujer como a los niños. 

          La sociedad chilena le atribuyó un rol importante como padre de familia y el único capaz 

de ejercer ciudadanía y participar en política, situación que se fue modificando desde mediados 

del siglo XX, producto de los movimientos feministas que buscaban la igualdad de condiciones. 

          Los medios de comunicación, como se ha mencionado, en el campo de las 

representaciones, exponen la figura masculina como carente de sentimentalismo y con un poder 

superior frente a las decisiones que se realizaban en el entorno familiar. Las familias que se 

conformaban de acuerdo a lo usualmente establecido, presentaban roles que se definían como: 
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hombre proveedor, protector y padre de familia, la mujer como dueña de casa, sumisa y a cargo 

de los hijos. 

          En cuanto a los crímenes expuestos en las revistas que se  relacionaban con hombres como 

asesinos, los discursos que se presentaban eran muy distintos al relatar los sucesos a diferencia 

de cuando la mujer se transforma en un sujeto criminal. A la mujer asesina se la expone como 

una persona que comete los crímenes producto de los nervios o de su histeria y generalmente 

los relatos expuestos trasladan el objetivo principal del crimen a situaciones  externas a este, 

restándole importancia al sujeto homicida. Caso contrario ocurre en las publicaciones sobre 

crímenes cometidos por hombres,  donde los discursos de las revistas se plantean con duros 

términos, proporcionando apelativos hacia los criminales, como sujetos fríos, “chacales”, 

“sanguinarios”, “bestias humanas”, entre otros. Y donde existía una clara intención de que 

dichos criminales terminaran sus días en el patíbulo. 

          Al analizar las publicaciones relacionadas con fusilamientos, estos presentan una imagen 

del sujeto que se veía enfrentado a la pena capital como merecedor de dicho castigo, producto 

de los crímenes cometidos. Se realizan publicaciones de fusilamientos que describen las horas 

previas de los condenados y de cómo se encontraban psicológicamente estos, señalando que si 

dichos criminales se mostraban con signos de temor en los instantes previos, estos eran 

categorizados como cobardes y dentro de una publicación cargada de morbo y sensacionalismo, 

esta forma de publicar estos hechos correspondían principalmente a la revista Vea, donde la 

carga de emotividad y humanismo en sus publicaciones provocaba en el lector cercanía con la 

situación narrada.  

         Las mismas representaciones expuestas en el capítulo III, son las que se ven reforzadas en 

los casos expuestos en el capítulo IV, ya que en una cultura donde el poder del hombre se ha 

ejercido por medio de la construcción de una imagen dominante, lo que se distancia de tan 

representación genera conflicto sobre todo en el ámbito moral, por lo que situaciones donde se 

exponen casos relacionados con la homosexualidad, se traducen en contenidos caricaturescos, 

sin un desarrollo humano y donde los protagonistas de las historias, debido a su orientación 

sexual se encuentra fuera de la norma binaria heterosexual, es que se utilizan solo para 

narraciones de tipo burlescas, con apelativos que menosprecian su condición, rebajándolos a 

categorías humillantes y discriminatorias, que  para la época donde se enmarca el estudio, eran 

totalmente aceptadas  y en las publicaciones presentadas por ambas revistas, se utilizan las 
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diferencias sexuales como un mecanismos retorico en los titulares, aprovechando la curiosidad 

del lector sobre todo en los casos relacionados con violencia. 

          Durante todo el período que comprende el estudio se les catálogo de, “enfermos” o 

degenerados.” En los casos de homosexualidad femenina, estos son prácticamente nulos, esto 

no quiere decir que no se producían, sino más bien porque eran invisibilizados. La tendencia a 

cubrir noticias relacionadas con la diversidad sexual estuvo inclinada hacia la revista Vea, lo 

contrario, nuevamente se pudo determinar en las publicaciones de revista Ercilla, sobre todo en 

casos relacionados con cambios de sexos, donde sólo cubrió casos de trascendencia 

internacional. 

          El tratamiento iconográfico en este capítulo, también se vio distanciado de lo que ocurría 

en los casos relacionados con crímenes, ya que no se presentan grandes cantidades de fotografía 

de los cadáveres, en su mayoría correspondían a fotografías de víctimas o victimarios en algún 

momento de sus vidas, antes de verse enfrentados a la situación de violencia. 

          Como se ha explicado ambas revistas fueron fundamentales en informar a la población 

sobre los sucesos de actualidad, transformándose en un pilar fundamental al momento de 

reconstruir la realidad social de la época, aunque cada revista proporcionó realidades fundadas 

en su concepción editorial, ambas fueron generadoras y perpetuadoras de estereotipos, 

estableciendo diferencias categóricas en lo que significó la feminidad, la masculinidad y la 

homosexualidad a mediados del siglo XX. 
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