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RESUMO

No Chile, o período entre 1970 e o retorno da democracia gerou uma série de tensões em diferentes 
áreas, inclusive na ciência. Para tanto, o estudo explora a produção científica de mulheres na área das 
ciências da linguagem. Seguimos a abordagem de Fairclough (1995, 2003) e Wodak (1997, 2003), 
além de Reisigl e Wodak (2016) – que trabalham de forma complementar. O objetivo foi descrever 
a produção científica de mulheres linguistas formadas no Chile entre 1970 e 2010. O corpus é com-
posto por 143 textos. Para a análise, tomamos três níveis: 1) cotexto imediato do texto; 2) fatores 
sociais e marcos institucionais, 3) contexto de situação e contexto histórico (Reisigl e Wodak 2016). 
Neste trabalho, os resultados mostram que a produção linguística das décadas mencionadas vem au-
mentando, em virtude dos novos contextos institucionais e políticos que foram vivenciados no país.

PALABRAS CLAVE: Mujeres lingüistas. Producción científica. Escritura de mujeres. Artículo de in-
vestigación científica. Discurso académico.

PALAVRAS CHAVE: Mulheres linguistas. Produção científica. Escrita de mulheres. Artigo de pesqui-
sa científica. Discurso acadêmico.

RESUMEN

En Chile, el período entre 1970 y el retorno de la democracia generó una serie de tensiones en di-
ferentes ámbitos, entre ellos, en las ciencias. Por ello, es pertinente explorar la producción científica 
de las mujeres del ámbito de las ciencias del lenguaje. Seguimos el enfoque de Fairclough (1995, 
2003), Wodak (1997, 2003) y Reisigl y Wodak (2016), que funcionan complementariamente. 
El objetivo fue describir la producción científica de las mujeres lingüistas formadas en Chile en-
tre 1970 y 2010. El corpus está conformado por 143 textos. Para el análisis, hemos tomado tres 
niveles: 1) co-texto inmediato del texto; 2) factores sociales y marcos institucionales, 3) contexto 
de situación y el contexto histórico (Reisigl y Wodak 2016). Los resultados muestran que la pro-
ducción lingüística de estas décadas va aumentando en virtud de nuevos contextos institucionales 
y políticos que se vivían en el país.

1 Este estudio forma parte del Proyecto DI-03-20/JM, de la Dirección de Investigación de la Universidad 
Andrés Bello, Chile.

ABSTRACT

In Chile, the period between 1970 and the return of democracy generated a series of tensions 
in different areas, including science. Therefore, the study explores the scientific production of 
women in the field of language sciences. We follow the approach of Fairclough (1995, 2003) and 
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KEYWORDS: Women linguists. Scientific production. Women's writing. Scientific research article. 
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Wodak (1997, 2003) and Reisigl and Wodak (2016), which work complementary. The objective 
was to describe the scientific production of women linguists trained in Chile between 1970 and 
2010. The corpus is made up of 143 texts. For the analysis,  have taken three levels: 1) imme-
diate co-text of the text; 2) social factors and institutional frameworks, 3) context of situation 
and historical context (Reisigl & Wodak 2016). In this case, the results show that the linguistic 
production of these decades is increasing by virtue of new institutional and political contexts 
that were experienced in the country.
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8Introducción

En el marco de los estudios críticos del discurso (en adelante, ECD) (Fairclough 1995, 2003; Kress 
1990; Wodak y Meyer 2006) y, a partir de una perspectiva feminista, es decir, posicionadas desde 
el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre (Bengoechea 2015; Federici 2018; 
Harding 2016; Kirkwood 2019; Sanz 2020), este estudio busca analizar la producción científica 
de mujeres lingüistas que se formaron en Chile y que publicaron entre 1970 y 2010. Esto, debido 
al contexto cultural, social e histórico actual, el cual ha estado marcado por la cuarta ola feminis-
ta, que, en los últimos años, ha desarrollado un sentimiento de pertenencia respecto a la lucha 
emancipadora de carácter global (Varela 2019), la que demanda un cambio de relato (Solnit 2017) 
y, por tanto, desafía a revisitar los discursos y lo que ellos transportan y construyen en términos 
ideológicos y epistemológicos. 

Asimismo, el estudio busca aportar en observar las maneras en que se han ido construyendo 
los paradigmas predominantes en las ciencias del lenguaje y, en particular, de la academia chilena, a 
partir de los escritos de las propias mujeres, las influencias intelectuales que presentan y los espacios 
en que estos textos se publicaron. Como sostiene Butler (2004), el lenguaje es un acto de ‘agencia-
miento performativo’, una representación con efectos. Esto significa que el lenguaje no es solamen-
te el objeto de la formulación propiamente tal, sino que es su misma acción (agencia). Así, develar 
lo que los textos científicos de las mujeres lingüistas ‘agencian’ puede contribuir a fortalecer el rol de 
la mujer en la academia chilena y de aquellas investigadoras que, actualmente, están en formación. 

De acuerdo con el rastreo realizado, se registraron investigaciones asociadas a los textos de 
las mujeres en el ámbito de la lingüística en tres líneas de investigación. En primer lugar, se han 
desarrollado estudios desde una perspectiva sociolingüística (e.g. García 2021; Heredero y Muñoz 
2007), que se centran, principalmente, en la variación en el uso de la lengua asociada al criterio 
del género. En segundo lugar, un grupo de indagaciones que, si bien considera el aspecto socio-
lingüístico, avanzan hacia una visión crítica del androcentrismo en el estudio del lenguaje (e.g. 
Bengoechea 2000; Bengoechea et al. 2009). En tercer lugar, se concentra una amplia gama de 
estudios desde una perspectiva historiográfica de la lingüística (Ayres-Bennett 2020; Calero 2017, 
2020; Sanson 2020), que indagan en la historia oculta de las mujeres lingüistas profesionales y no 
profesionales entre los siglos XV y XX. 

Ahora bien, no se trata de una investigación que solo toma un enfoque de género, lo cual refiere a 
las distintas oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, los vínculos que existen entre ellos 
y los distintos roles sociales asignados, sino que también recoge una visión feminista propiamente tal 
(Kirkwood 2017), es decir, desde una perspectiva epistemológica feminista, donde abordamos “la 
manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en 
las prácticas de investigar, preguntar y justificar” (Blazquez, Flores y Ríos 2010: 22). Todo esto para 
vislumbrar las experiencias comunes y las diferencias que han tenido las mujeres lingüistas formadas 
en Chile, con la finalidad de aportar a hacer visible el androcentrismo en la academia chilena, que, 
principalmente, ocurre en los espacios reconocidamente consolidados para ello, como es el caso de 
la academia (Castillo 2018; Díaz 2018).  En este sentido, entendemos el androcentrismo académi-
co como aquel que se refiere al exceso de protagonismo masculino dentro de las comunidades cien-
tíficas, es decir, la predominancia de académicos hombres, lo cuales favorecen aquellas teorías que 
van mano a mano con el prejuicio sobre la inferioridad intelectual de las mujeres (Bernabé 2019).
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9A lo anterior, se suma el escaso y reciente acceso que ha tenido la mujer en Chile a la univer-
sidad y a su escaso rol protagónico en la academia, ya que solo en 1880, terminando el siglo XIX, 
pudo ingresar a la universidad por primera vez y de manera muy incipiente (Klimpel 1962; Muena 
2020). Esto produjo que el papel de la mujer, en diferentes disciplinas, no haya tenido el mismo 
desarrollo que el de los hombres. De hecho, solo recientemente en Chile esta incorporación se ha 
incluido como meta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile 
(Minciencia 2020).

Fundamentadas en estas dos premisas: la masculinización de la academia y el escaso acceso a 
un rol protagónico en la academia de la mujer (SIES 2019; UNESCO 2019), consideramos que es 
esencial aportar por medio de una investigación que ponga en evidencia los textos de las mujeres, 
centrada en el área de la lingüística. Dicha visualización permitirá lograr avanzar hacia un sistema 
de relaciones e influencias intelectuales más equitativo. Sus textos representan formas históricamen-
te situadas de hacer conocimiento y da luces sobre las epistemologías de esta comunidad científica 
que no han tenido toda la atención que requiere.

En este marco, el estudio busca analizar la producción científica de mujeres lingüistas forma-
das en Chile entre 1970 y 2010 en sus textos y mirar el contexto en que se produjeron. En este 
marco, la caracterización que se ofrece pretende aportar en conocer: ¿cómo ha sido la productividad 
de las mujeres lingüistas?, ¿qué géneros discursivos son los más recurrentes?, ¿en qué espacios edito-
riales se publican?, ¿cuáles son las subdisciplinas que abordan en Chile entre los años mencionados? 
y ¿qué influencias internacionales se evidencian en los textos de las lingüistas?

En términos metodológicos, se ha tomado un enfoque mixto. El corpus corresponde a los 
textos publicados disponibles de las mujeres lingüistas que se formaron y desarrollaron su carrera 
académica entre 1970 y 2010 en Chile. Para realizar el análisis de estos, se utilizaron las herra-
mientas metodológicas que nos proporciona el Modelo de Análisis Crítico del Discurso Histórico 
(DHA, por sus siglas en inglés) (Wodak 2003, 2015; Reisigl y Wodak 2016), el cual incluyó tres 
dimensiones: a) nivel interno (lingüístico/temática), b) nivel intertextual (centrado en el género de 
los autores citados y procedencia) y c) nivel Contextual-situacional, dejando la cuarta dimensión 
(nivel histórico)  para una siguiente entrega por razones de espacio.

1. Marco de referencia
1.1. Los Estudios Críticos del Discurso (ECD) y el androcentrismo 

Los ECD tienen una larga tradición en el mundo (Fairclough 1995, 2003; Fairclough y Wodak 
2000; Fairclough et al. 2013; Kress 1990; van Dijk 1999). Su objetivo principal es poner en evi-
dencia las luchas de poder e ideológicas que se dan en diferentes sociedades (Fairclough et al. 2013) 
y, por tanto, los analistas críticos tienen conciencia sobre su papel influyente en la sociedad (van 
Dijk 1999). Este campo de investigación pone de manifiesto la relación entre el trabajo académico 
y una sociedad y cómo estas configuran una relación de poder en el entramado social. Los ECD 
conciben el discurso como una práctica social, entendido que lo social moldea el discurso y este 
último constituye lo social (Fairclough y Wodak 2000). 

Con el asentamiento de la tradición, en los ECD, se han definido, principalmente, tres en-
foques. En el primer caso, Fairclough (1995, 2003) se posiciona desde una perspectiva dialéctica 
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0entre discurso y sociedad, tomando como base ciertos elementos de la filosofía (Foucault 1968), 
de la Semiótica Social (Hodge y Kress 1988) y de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday 
1982). En un segundo enfoque, Wodak (2003) posiciona los discursos en su contexto histórico 
y político. En el tercer caso, van Dijk (1999), anclado en la Lingüística del Texto y la Lingüística 
Cognitiva, se concentra en analizar los discursos desde el desarrollo sociocognitivo. En este estudio, 
nos acogemos a los enfoques de Fairclough (1995, 2003) y Wodak (2003) que, creemos, funcionan 
complementariamente, ya que el primero nos permite dar cuenta de la relación entre el discurso y 
la sociedad y el segundo nos posibilita poner en el contexto histórico dichos discursos. 

Posicionadas en esta trayectoria de los ECD, en este estudio, hemos escogido como interés 
particular la relación entre lenguaje y sociedad (Fairclough 1995, 2003) como marco teórico con-
ceptual. Además, este paradigma, a diferencia del análisis del discurso no crítico, permite tomar 
partido en contra de grupos dominantes y, por lo tanto, tiene una vocación emancipadora que lo 
motiva (Fairclough 2003; Wodak y Meyer 2006), pero no por ello es menos académico o meto-
dológicamente riguroso. Por el contrario, en este enfoque las formas de análisis son sistemáticas y 
exhaustivas (Fairclough y Wodak 2000). 

Los discursos permiten la formulación y la reproducción de las formas de ser, la manera en 
que los actores sociales se presentan y la transformación del statu quo, dado que las ideologías se 
construyen y expresan discursivamente. En otras palabras, los discursos producen y reproducen re-
laciones de poder que se dan en las sociedades (Fairclough y Wodak 2000). Los discursos, además, 
evalúan, atribuyen y se legitiman en aspectos de la realidad presentada en los textos, con el propó-
sito de convertirlos en un asunto relevante en la práctica social (van Leeuwen 2008).

Los ECD también han tenido su desarrollo en América Latina (e.g. Bolívar 2011; Carbó 
2009; Cárdenas et al. 2017; Pardo 2007; Pérez Arredondo 2014), fuertemente cimentados en el 
análisis del discurso político y en la búsqueda por evidenciar las desigualdades sociales que se pro-
ducen en los países del Cono Sur. 

Con los ECD como anclaje teórico, nos interesa vislumbrar las experiencias comunes de las 
mujeres lingüistas formadas en Chile, con el propósito de contribuir a la progresiva atenuación y 
posterior eliminación del androcentrismo en la academia chilena (Pisano 2004; Franulic 2015). 

Cabe destacar que el androcentrismo ha dominado la producción del discurso científico (Fer-
nández y Baeza 2018), incluida la lingüística, situación que, en occidente, tiene larga data (Beard 
2018). En este sentido, Bourdieu (2000) sostiene que la dominación masculina ha sido la caracte-
rística de la estructura social. Sus mecanismos, que funcionan como poder simbólico, se evidencian 
en diferentes esferas. Esta idea de poder simbólico se vincula con el concepto de poder que plantea 
Foucault (2008), como aquella capacidad que tiene un determinado sujeto de imponer su verdad, 
como la verdad para el otro. Al respecto, este poder se impone y sofoca a otras verdades posibles. 
Por tanto, se sostiene que toda la sociedad es un complejo de relaciones de poder, el cual ha sido 
ejercido a través de una masculinización del pensamiento en occidente (Beard 2018). 

Así, los ECD son un marco de referencia propicio para develar las ideologías que subyacen en 
los textos de mujeres lingüistas formadas en Chile, ya que en sus discursos es posible observar sus 
influencias intelectuales y su concepción del lenguaje, enmarcadas en un contexto social histórico 
y cultural que engloba el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Con el estudio propuesto 
aquí, buscamos contribuir a relevar el pensamiento de las mujeres lingüistas formadas en Chile en 
torno al lenguaje y sus influencias intelectuales a través de su propia producción científica.
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11.2. Rol y participación de la mujer en la academia en Chile

Tan solo hace 140 años, la mujer en Chile pudo ingresar a la universidad por primera vez (Klimpel 
1962; Muena 2020). Su recorrido a través del mundo académico, por lo tanto, ha sido lento. El 
momento en que una mujer dictó una cátedra universitaria en Chile fue recién en 1927, cuando 
a Amanda Labarca, en septiembre de 1923, se le permitió enseñar en la Universidad de Chile (Bi-
blioteca Nacional 1928).

En sus inicios, la mujer accedió, principalmente, a participar en ámbitos de las ciencias de la 
salud (medicina, enfermería, entre otras) y, en menor medida, en otras áreas disciplinares como la 
ingeniería o la educación (Biblioteca Nacional 1928; Sepúlveda 2018). Desde la redacción del De-
creto de Amunátegui (Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Chile 1877), y hasta 
finales del siglo XIX, solo 19 mujeres se titularon en la universidad, lo que representaba el 1% del 
total de titulados del país (Muena 2020). Entre 1910 y 1960, la mujer amplió su participación en 
diversas áreas de estudio en Chile. Sin embargo, esta asignación de roles y profesiones es reducida. 
Principalmente, está ligada a las áreas de la salud y de la educación (Klimpel 1962). Si bien se regis-
tran ingresos de la mujer al mundo de la aviación o al de la agricultura, su intervención es escasa y 
mínimamente rastreada en la historia de las influencias intelectuales de la época.

En los últimos años, si bien la participación de la mujer en la educación superior ha aumentado 
(SIES 2019), la elección de carreras sigue la tendencia original en que las mujeres eligen trayectorias 
asociadas a salud y educación y los hombres a tecnología y ciencias básicas. Así lo muestran, también, 
los datos internacionales presentados por la UNESCO (2019) y que se exponen en el Gráfico 1.

GRÁFICO 1
Proporción de estudiantes mujeres y hombres inscritos en la educación superior, por campo de 
estudio, promedio mundial

Fuente: UNESCO, 2019

En cuanto a la presencia de mujeres en la academia, la desigualdad que se observa también es evi-
dente. Así, solo el 44% de los profesionales con jornadas completas de todas las universidades del 
país corresponde a mujeres (Minciencia 2020). La brecha se acrecienta si se observa la jerarquía 
académica que poseen las mujeres dentro de las universidades (ver Tabla 1).



Li
lia

na
 V

ás
qu

ez
-R

oc
ca

 y
 M

ag
al

y 
Va

ra
s A

la
rc

ón
: P

ro
du

cc
ió

n 
ci

en
tífi

ca
 d

e 
m

uj
er

es
 li

ng
üi

sta
s..

.
R

AL
ED

 2
3(

1)
   

|  
 3

2

A lo anterior se suma que, en el área de la investigación, la mujer sigue teniendo una participación 
más baja que los hombres. Con relación a la adjudicación de proyectos, también se observa una bre-
cha importante que no ha logrado equipararse en los últimos 10 años. En particular, en términos 
porcentuales, durante el 2018, solo un 39,9% de las adjudicaciones fueron lideradas por mujeres 
(CONICYT 2019). Asimismo, el promedio de los últimos 10 años (2010-2019), es decir, un 40% 
de las postulaciones adjudicadas, fueron presentadas por mujeres (Minciencia 2020). Por su parte, 
en cuanto a las becas de postgrado, según los datos Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID) (ex Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT), entre 
el 2000 y el 2008, se observa una diferencia permanente entre la cantidad de becas entregadas a 
hombres y a mujeres, siendo, en todos los años, menor en el caso el número de las mujeres. En 
específico, en el nivel de formación doctoral, en la década de 2010, la brecha es favorable para los 
hombres, con un porcentaje cercano al 58% (CONICYT 2009). 

En cuanto al ingreso a programas de doctorado por parte de mujeres en Chile, entre el 2007 
y 2015, fue desigual. Según los datos del Servicio de Educación Superior (SIES), durante el 2015, 
se matricularon 979 profesionales en programas de doctorado en Chile, de los cuales solo el 40% 
correspondía a mujeres. Entre el 2010 y 2019, según la información entregada por Minciencia 
(2020), la brecha aún persiste, ya que solo un 43% de quienes se matricularon en un doctorado 
eran mujeres. En esta misma línea, el estudio del 2022 de Minciencia también refleja la brecha en 
el ámbito de la trayectoria académica y el género, pues la proporción de mujeres que se dedican a la 
investigación y al desarrollo es menor conforme aumenta la especialización educacional, tal como 
se presenta en la Tabla 2.

TABLA 1

TABLA 2

Distribución de profesionales con jerarquía académica en las universidades 
chilenas (tomado de Minciencia 2020)

Personal de investigación y desarrollo según nivel educacional por género

Fuente: Minciencia, 2022

JERARQUÍA ACADÉMICA EN CHILE MUJERES HOMBRES

Profesor(a) Titular 22% 78%

Profesor(a) Asociado(a) 29% 71%

Profesor(a) Asistente 43% 57%

Ayudante 44% 56%

NIVEL EDUCACIONAL/
GÉNERO

TÉCNICO PROFESIONAL MAGÍSTER DOCTORADO

Hombres 54% 58% 58% 69%

Mujeres 46% 42% 42% 31%
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3En el ámbito de la productividad académica, también se observan brechas importantes en la ma-
yoría de las áreas de conocimiento al explorar a las 50 autores/as más productivos, incluyendo solo 
los artículos académicos, según la base de datos de SCOPUS, siendo la más importante en el área 
de la ingeniería y la tecnología.

GRÁFICO 2
Nivel de productividad según género de los 50 autores/as más productivos por área 2008-2020

Fuente: Minciencia, 2020

Expuesto lo anterior, se puede señalar que se ha establecido un cierto consenso en la literatura 
sobre estudios de ciencias y tecnologías con enfoque de género respecto a que las mujeres deben 
superar diferentes obstáculos a lo largo de su vida profesional, situaciones que varían dependien-
do del momento de la carrera en que están (UNESCO 2019). No obstante, en los últimos años 
ha existido una tendencia a mejorar e impulsar la participación de las mujeres mediante diversas 
instancias, por ejemplo, en las convocatorias de financiamiento para investigación de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) se establecen ciertas políticas con enfo-
que de género que buscan reducir las brechas de participación femenina en el área. Estas iniciati-
vas están orientadas a beneficiar a mujeres embarazadas o madres, con beneficios tales como pre 
y postnatal. También, en la elección de proyectos, se ha impulsado el enfoque de género en las 
ciencias en que priman hombres o mujeres, es decir, ante una situación de igualdad de puntaje se 
elegirá al postulante de género que tiene menos participación en la disciplina (Minciencia 2022). 
En esta misma línea están las universidades, que a través de sus políticas internas han generado 
financiamientos específicos para el estudio de brechas de géneros o la participación de mujeres 
en áreas menos habituales.

En síntesis, se puede sostener que aún persiste una baja participación de las mujeres en el mun-
do académico en Chile, en sus diferentes niveles y ámbitos. La situación se vuelve más compleja a 
medida que las mujeres se van especializando en sus estudios, hasta lograr el grado de doctora, o 
bien, si alcanzan niveles jerárquicos directivos. Por ejemplo, actualmente, en Chile, solo existen 7 



Li
lia

na
 V

ás
qu

ez
-R

oc
ca

 y
 M

ag
al

y 
Va

ra
s A

la
rc

ón
: P

ro
du

cc
ió

n 
ci

en
tífi

ca
 d

e 
m

uj
er

es
 li

ng
üi

sta
s..

.
R

AL
ED

 2
3(

1)
   

|  
 3

4rectoras en un total de de 45 universidades. En el año 2004 se nombra a la primera rectora, Mónica 
Jiménez de la Jara, de la Universidad Católica de Temuco, posteriormente, Roxana Pey en el 2015 y 
Teresa Marshall en el 2016, ambas por la Universidad de Aysén nombradas por Michelle Bachelet. 
Desde el 2019, los nombramientos han aumentado: las académicas Natacha Pino de la Universidad 
de Aysén es rectora desde el 2019, Marisol Durán de la Universidad Tecnológica Metropolitana y 
Elisa Araya de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ambas en el 2021 y, úl-
timamente, Rosa Devés de la Universidad de Chile, que asumió en el año 2022 (La Tercera 2022).

1.3. Estado del arte

Las investigaciones reportadas sobre mujeres en lingüística pueden agruparse en tres líneas prin-
cipales. En primer lugar, se han desarrollado estudios desde una perspectiva sociolingüística (e.g. 
García 2021; Heredero y Muñoz 2007; Zanfardini et al., 2021). En segundo lugar, un grupo de 
indagaciones que, si bien considera, específicamente, el aspecto sociolingüístico, avanzan hacia 
presentar una visión crítica del androcentrismo en el lenguaje (e.g. Bengoechea 2000; Bengoechea 
et al. 2009). En tercer lugar, se concentra una amplia gama de estudios desde una perspectiva his-
toriográfica de la lingüística (Ayres-Bennett 2020; Calero 2017, 2020; Sanson 2020).

En el primer grupo de estudios, el objetivo central es evidenciar la variación en el uso de la 
lengua asociada al criterio del sexo. Se trata de investigaciones enfocadas en dar cuenta de cómo el 
uso del lenguaje es diferente entre mujeres y hombres (Acuña 2009; Burgos y Aliaga 2002; García 
2021). Posteriormente, se produce una evolución en este tipo de estudios y se incluye la variable 
género en vez de sexo (Etxebarria 2007). Una influencia importante en este tipo de estudios, en 
el que se plantea el poder masculino institucionalizado, la tiene la sociolingüista feminista Robin 
Lakoff (1975). En esta línea, también se cuenta con estudios que se focalizan en los estilos comu-
nicativos de las mujeres norteamericanas. Los textos analizados suelen ser orales, en conversaciones 
y prácticas cotidianas, como los debates (Zanfardini et al. 2021). 

Un segundo grupo de estudios, si bien considera el aspecto sociolingüístico, avanza hacia la 
presentación de una visión crítica del androcentrismo en el lenguaje (Bengoechea 2000; Bengoe-
chea et al. 2009). Cabe destacar que Franulic (2013), siguiendo a Violi (1991), señala que no basta 
con que se termine el sexismo en el lenguaje para que se produzca un efecto y eliminación de la 
realidad androcéntrica, porque en las lenguas, en su estructura, ya está instalada la diferencia sexual. 
Como señala la autora, el masculino se convierte en el universal que incluye al femenino. 

Una tercera línea de estudios presenta la perspectiva historiográfica (Ayres-Bennett 2020; Ca-
lero 2017, 2020; Sanson 2020). En este caso, se busca avanzar en la reconstrucción de la partici-
pación de las mujeres en los orígenes de los estudios del lenguaje. El objetivo principal es indagar 
sobre el aporte de las mujeres al pensamiento lingüístico, pues no se ha gozado de una valoración 
justa de la producción científica de las mujeres en la historia de esta disciplina. En este sentido, 
Calero (2017) sostiene que las mujeres en esta área han tenido un papel activo en los estudios de 
los problemas lingüísticos, pero que no se les ha otorgado la relevancia que merecen.

Específicamente, en la literatura especializada en Chile, se encuentran estudios que dan cuenta 
de las influencias globales de los lingüistas, pero no puntualmente de las mujeres. Por ejemplo, Ávi-
la (2017) presenta un estudio que evidencia las influencias que tienen los autores latinoamericanos 
en artículos y capítulos de libros que se escriben en Sudamérica sobre escritura. La autora logra 
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5mapear algunos nombres de ‘los influyentes’ intelectuales de la lingüística, entre los cuales se des-
tacan solo dos lingüistas chilenas, pero no se pone atención al rol de las mujeres de las ciencias del 
lenguaje. Por otra parte, Sáez-Godoy (1978) confecciona una revisión acabada de artículos sobre 
temas lingüísticos publicados en revistas chilenas desde 1843 hasta 1972, entre los cuales se pueden 
encontrar una serie de referencias a textos que fueron escritos por mujeres lingüistas chilenas. Sin 
embargo, esta investigación no profundiza en las características textuales y solo se queda en el nivel 
del registro documental o bibliográfico. 

Como se puede apreciar, la investigación en cuanto a los textos en español de las mujeres 
lingüistas formadas en Chile entre 1970 y 2010 es escasa y, en cierta medida, anacrónica. Por ello, 
resulta pertinente abordar y actualizar una investigación que se interese, justamente, en los escritos 
que produjeron mujeres del ámbito académico en Chile y que aportaron al desarrollo de la lingüís-
tica desde sus diferentes enfoques teóricos.

2. Metodología

El objetivo general propuesto precedentemente es analizar, discursivamente y desde una perspecti-
va crítica, la producción científica de mujeres lingüistas formadas en Chile entre 1970 y 2010. La 
metodología tiene un enfoque mixto de alcance descriptivo-interpretativo (Angouri 2010; Denzin 
y Lincoln 2012). Se trata de un estudio diacrónico que incluye un periodo de 40 años de publica-
ciones científicas de mujeres lingüistas formadas en Chile entre 1970 y 2010.

2.1. Constitución del corpus

El corpus está constituido por textos de carácter científico publicados por mujeres lingüistas que 
hayan obtenido su grado de doctora en el área o que tengan una amplia trayectoria a nivel nacional 
entre los años 1970 y 2010 en Chile.  Los criterios de inclusión para la conformación del corpus 
fueron los siguientes: a) textos completos, tanto impresos como digitales, b) textos cuya autora sea 
una mujer con grado de doctora en lingüística o filología, o bien, que haya obtenido el grado de 
magíster y cuente con una trayectoria de más de 10 años en el desarrollo de investigación en el 
área de la lingüística o filología en Chile, c) la autoría del texto puede ser individual, en parejas o 
en tríos, pero debe tener como primera autora a una mujer, d) textos publicados en revistas aca-
démicas, cuyo tema principal sean los estudios del lenguaje y revistas de ciencias sociales y e) se 
consideraron solo textos en español divulgados en Hispanoamérica.

La búsqueda de textos se realizó en diversas bases de datos digitales (Google Scholar, Scopus, 
Dialnet, Researchgate) y, también, en revistas impresas de la época. Esta indagación arrojó un corpus 
constituido por 143 textos académicos de 20 mujeres lingüistas formadas en Chile entre 1970 y 2010.

2.2. Procedimiento de análisis

En cuanto al procedimiento de análisis, se sigue el Modelo DHA (Wodak 2003, 2015; Reisigl y 
Wodak 2016), en tres de los 4 niveles que se propone: 1) nivel interno; 2) nivel intertextual y 3) 
nivel contextual-situacional.
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6El nivel interno refiere a aquellos textos que son parte del discurso, ya sean escritos u 
orales, donde es relevante el co-texto y el co-discurso inmediato interno del lenguaje. Se con-
templa, también, el tema del cual trata el discurso. Además, este nivel considera el género 
discursivo, el cual, según Fairclough (1995), citado por Reisigl y Wodak (2016), se define 
como “a socially ratified way of using language in connection with a particular type of social 
activity” (:14). En este nivel, se analizó el título, las palabras clave, el resumen y la introduc-
ción. Una vez revisados, se definió un tópico principal para cada texto, el que fue registrado 
en un documento de Excel. 

El nivel intertextual significa que los textos están vinculados a otros textos, tanto pasados 
como presentes. La elección de los discursos ajenos y la construcción del propio está influen-
ciada por diversos factores que determinan, en cierta medida, qué conocimientos son expresa-
dos o suprimidos en el contexto social. Asimismo, está delimitado por las comunidades discur-
sivas y epistémicas (van Dijk 2010). Como señala Hyland (2015), las decisiones retóricas del 
escritor ponen en evidencia sus creencias epistemológicas y sociales de la propia disciplina. En 
concreto, en este nivel se recogieron las citas utilizadas por las autoras en sus textos y se registró 
el género del autor citado (autor de correspondencia) y la afiliación de dichos autores, lo que 
fue registrado en una planilla Excel. A partir de lo anterior, se establecieron las frecuencias 
relativas de estos dos subniveles.

El nivel situacional refiere a los marcos institucionales y variables sociales extralingüísticas de 
un contexto de situación específico. Estas conexiones se establecen de diferentes maneras: “throu-
gh explicit reference to a topic or main actor; through references to the same events; by allusions 
or evocations; by the transfer of main arguments from one text to the next, and so on” (Reisigl y 
Wodak 2016: 90). 

En el tercer nivel (contexto de situación), se determinó utilizar la afiliación que las autoras 
declaraban en sus textos como la institución en las que se insertaron sus intereses de estudio en 
diferentes épocas de su trayectoria, lo cual se registró en un documento de Excel. Con esta infor-
mación se estableció la relación de la institución desde donde escriben (universidad o centro de 
investigación) y la década en que escribían. Por ejemplo, una de las mujeres lingüistas de las pri-
meras décadas estudiadas realizaba su investigación desde la zona sur de Chile, pero, luego, en las 
décadas más recientes se trasladó a la zona central. También en este punto se analizaron los espacios 
editoriales donde publicaban, dado el contexto histórico y cultural que vivió Chile en las cuatro 
décadas, el cual estuvo marcado por transformaciones políticas relevantes. Este aspecto se consignó 
en un documento Excel y, posteriormente, se cuantificaron los datos.

Todas las categorías fueron analizadas en virtud del contexto, tanto académico como político 
que se desarrolló en Chile en las cuatro décadas. A partir de esa mirada, se logró establecer la rela-
ción entre el texto y el contexto y cómo ello reflejaba las relaciones de poder y epistemológicas que 
vivieron en ese tiempo las mujeres lingüistas.

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados de los tres niveles de forma progresiva, de acuerdo con 
los indicados en el procedimiento de análisis.
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73.1. Nivel interno (lingüístico/temática)

Respecto de este nivel, lo que se observó fue que los géneros discursivos que más frecuentemente 
escribieron las lingüistas de estas cuatro décadas fueron: el Artículo de Investigación Científica 
(74,1%), el Capítulo de libro (9,8%), el Texto disciplinar (6,3%) y la Reseña (4,9%). El detalle se 
aprecia en la Tabla 3:

TABLA 3
Géneros discursivos que escriben las lingüistas entre las décadas de 1970 y 2010

GÉNERO DISCURSIVO PORCENTAJE

Artículo de investigación científica 74,1%

Bibliografía 1,4%

Capítulo de libro 9,8%

Diccionario 0,7%

Discurso 0,7%

Introducción de revistas académicas 1,4%

Memoria 0,7%

Reseña 4,9%

Texto disciplinar 6,3%

Total general 100,0%

Sin embargo, si se observa la evolución por década, los resultados respecto a los géneros que escri-
ben las lingüistas presentan variantes interesantes en torno a su nivel de productividad. Como se 
aprecia en el Gráfico 3, la producción científica se concentra en la última década estudiada, con un 
46,2 % principalmente en Artículos de Investigación, un 9,1% en Capítulos de libro y un 2,8% de 
Textos Disciplinares. En la década del ’90 la producción alcanzó un 19,6% en Artículos de Inves-
tigación, un 2,8% de Textos Disciplinares y un 2,1% de Reseñas, en la del ’80, esto baja al 4,2% 
de Artículos de Investigación y 1,4% de Bibliografías y en la década del ‘70 se registra un 4,2% de 
Artículos de Investigación Científica y un 1,4% de Reseñas.

En cuanto a los tipos de textos, en la década del ’70, se escribieron solo dos: Artículo de In-
vestigación Científica y Reseña, mientras que en la década del ’80 se mantienen estos y se agrega 
el Texto disciplinar. En este punto, es importante destacar que la escasez de textos encontrados 
que fueron publicados durante ambas décadas se puede deber al contexto político de la época. 
En este sentido, el discurso del gobierno militar encarnado en Pinochet tendió a ser totalizador, 
es decir, abarcaba a los ámbitos público y privado, donde se pretendía disciplinar a la sociedad 
chilena, recomendando a los estudiantes a estudiar, a los trabajadores a trabajar y a las mujeres 
al rol de los cuidados del hogar (Munizaga 1983). En este panorama, una mujer que realizara 
ciencias podía ser considerada como subversiva, por lo cual, muchas de ellas se abstuvieron de 
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8

desarrollar carreras académicas (y publicar), tanto en el país como en el extranjero, pues debieron 
migrar fuera de Chile (Dittus 2008).

Posteriormente, en los ’90, con la llegada de la democracia, la variedad de textos se ex-
pande, incluyendo el Capítulo de Libro, el Diccionario y la Introducción de monográficos de 
revistas especializadas. En el 2000, junto con los indicados, se agrega la Memoria. Esta evolu-
ción puede explicarse por el contexto tecnológico y político que se vivió en las décadas del ‘90 
y del ’00. En este sentido, se produce un avance tecnológico de gran envergadura, que provocó 
que los espacios de difusión de la ciencia fueran más diversos y numerosos (Castells 2001). 
La irrupción de internet permitió que las universidades y las comunidades académicas, poco 
a poco, fueran generando revistas digitales y, con ello, disminuyeran los costos de producción 
y distribución. Particularmente, en Chile, desde inicios de la década del ´90, se experimentó 
el retorno a la democracia, posterior a la dictadura, lo cual permitió nuevamente potenciar la 
discusión intelectual. 

En este mismo nivel, al analizar las subdisciplinas o áreas de la Lingüística que se abordan en 
las publicaciones, se observó que los dos tópicos que prevalecen desde la década del ’70 hasta el 
’00 son la Sociolingüística y la Alfabetización disciplinar (Gráfico 4). En el primer caso, existe una 
larga tradición basada en las minorías lingüísticas aborígenes (Catrileo 1992, 2017; González 1979; 
Merino 1998; Valencia 1976, 1984), así como una descripción del español de América (Contreras 
1978; Oyanedel 1998; Valencia 1995) y, también, la descripción fonética, que provienen de mu-
jeres lingüistas que estuvieron asociadas a estas líneas de investigación, principalmente de la zona 
sur de Chile (Merino 1998). 

En el segundo caso, en Chile, las mujeres lingüistas también se centraron más en estudiar 
la Alfabetización disciplinar, principalmente, en la escritura y lectura de textos en el área univer-
sitaria (Marinkovich y Morán 1998; Morán 1990; Pérez 1997). Ambos temas parecieran ir en 
línea con las temáticas que indican y destacan ciertos roles académicos más prototípicos de esa 
época a nivel mundial.

GRÁFICO 3
Géneros discursivos que priman por décadas
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9

Ahora bien, en la última década destacan dos temas centrales: la Psicolingüística, marcada por 
la presencia de las mujeres de la denominada, por aquel entonces, como Escuela Lingüística 
de Valparaíso (Crespo y Alvarado 2010; Marinkovich 2001, 2007; Peronard 2005, 2007), y 
la Pragmática, que ha tenido su auge principalmente en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, asociada al estudio de los conectores discursivos, la argumentación oral, la interacción 
verbal, entre otras subdisciplinas (Arancibia 2011; Harvey 2005; Nuñez y Oyanedel 2009; 
Vega 2002).

3.2. Intertextualidad

En este segmento se exponen los datos de las influencias intelectuales, entendidas como aquellos 
autores con los que se dialogan en los textos a través de las referencias. En este sentido, la presen-
cia de hombres (84,4%) en las referencias del corpus estudiado es más alta que la de las mujeres 
(15,6%) (Gráfico 5). Ahora bien, si se observa este dato por las diferentes décadas este porcentaje 
no varía de manera considerable. Estos antecedentes van en la línea con la premisa que las influen-
cias intelectuales de las mujeres de las ciencias estudiadas estaban marcadas por el androcentrismo 
imperante de nuestra cultura occidental. (Moure 2021; Blázquez, Flores y Ríos 2012).

Otro rasgo interesante surge cuando se observa la procedencia geográfica de los autores 
citados: los registros muestran que durante la década del ‘70 las influencias principalmente 
provienen de EE.UU e Inglaterra, luego en la década del ‘80 y ‘90 existe una importante 
influencia de autores chilenos, principalmente hombres. Esto se podría explicar por los 17 
años de dictadura que vivió Chile y que produjeron que el acceso a conocimiento desde otras 
latitudes fuese más difícil.

GRÁFICO 4
Subdisciplinas recurrentemente publicadas
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0GRÁFICO 5
Presencia de género en referencias de los textos de las mujeres lingüistas según décadas

TABLA 4
Procedencia de autores citados (autor de correspondencia) en el corpus

PROCEDENCIA ‘70 ‘80 ‘90 ‘00 TOTAL GENERAL

Alemania 0,8% 3,1% 5,4% 0,3% 9,4%

Argentina 0,0% 0,5% 0,3% 0,8% 1,5%

Australia 0,0% 0,5% 0,5% 2,0% 3,1%

Austria 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8%

Brasil 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,5%

Chile 0,3% 10,7% 17,9% 2,8% 31,6%

Colombia 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3%

Cuba 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%

Dinamarca 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8%

EEUU 2,8% 1,0% 10,2% 2,6% 16,6%

España 0,3% 0,0% 8,2% 2,6% 11,0%

Español 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%

Francia 0,0% 4,6% 4,8% 2,6% 12,0%

Franco-estadounidense 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%

Holandés 0,0% 0,0% 1,5% 0,3% 1,8%

Inglaterra 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 5,6%

Italia 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5%

México 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8%

República Dominicana 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5%
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En cuanto a la última década, la influencia nacional y extranjera se iguala producto del efecto 
de la apertura nacional en el periodo postdictadura y el surgimiento de internet que trae como 
consecuencia la generación de nuevas revistas digitales. Llama la atención la escasa influencia lati-
noamericana que se observa en estas décadas en la citación del corpus analizado, a pesar de estar 
geográficamente cerca. Esta tendencia ya se registra en otros estudios, pero de manera general, sin 
hacer distinción de género (Gingras & Mosbah-Natanson 2015). 

3.3. Contextual-situacional 

A continuación, se presenta el marco institucional y local en el que se inserta la producción cientí-
fica de las mujeres lingüistas. En cada periodo, las instituciones van variando su producción cientí-
fica en función de su contexto interno e histórico. La Universidad de Chile, la Universidad Austral 
de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso son las instituciones presentes en la dé-
cada del ’70 con publicaciones de sus investigadores en lingüística. La Universidad de Chile es una 
de las más antiguas en estudios del área. En la década del ’80 solo están presentes la Universidad 
de Chile y la Universidad Austral de Chile, principalmente, porque fue un periodo complejo en el 
ámbito académico, pues se cerraron facultades e instituciones científicas producto de la dictadura 
militar (Vasconi 1995), lo que minó no solo la investigación en Chile, sino, también el desarrollo 
de las estudiosas del lenguaje. 

Otro elemento relevante es la tendencia de las décadas del ’90 y del ’00, en que se amplía el 
número de universidades donde las mujeres lingüistas investigan. De las tres instituciones que 
cuentan con estudios en el ’70, en el ’80 descienden a dos. Luego, en los ’90 suben a seis y en el ’00 
a 11. En estos últimos periodos, también comienzan a surgir algunos espacios en las universidades 
privadas, como, por ejemplo, en la Universidad Diego Portales y la Universidad Bolivariana. En el 
primer caso, se trabaja específicamente la atenuación (Puga 1997) y, en el segundo caso, la autora 
trabaja lenguas americanas (Valencia 2002). Esta evolución refleja, sin duda, el contexto histórico 
chileno que se vive en las políticas públicas asociadas a las instituciones de educación superior, 
donde se comienza a dar más apoyo a la difusión del conocimiento, derivado de las investigaciones 
académicas (Minciencia 2020, 2022).

En cuanto a los espacios editoriales donde publicaron las mujeres que estudian el lenguaje 
en Chile estos están centrados en los artículos de investigación científica, dado que es el género 
discursivo de mayor frecuencia en las autoras y en el que se puede rastrear con mayor claridad la 
procedencia de las revistas en términos de universidades. En una panorámica general, se puede 
señalar que estos textos se enfocaron, principalmente, en cuatro revistas chilenas.

En particular, la diversidad de revistas en términos de décadas se puede observar en la Tabla 5. 
En este sentido, existe una concentración importante en la década del ’70, lo que se va ampliando 

Rusia 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,8%

Suiza 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,8%

Venezuela 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3%

Total general 5,9% 23,2% 54,1% 16,8% 100,0%
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2progresivamente en la década del ’80 y ’90, con ocho y nueve revistas, respectivamente. Final-
mente, en la década del ’00 se produce un aumento importante en la diversidad de revistas que se 
publican. Se extienden las publicaciones a revistas del área de las ciencias sociales y la comunicación 
y se comienza a publicar en revistas internacionales.

DÉCADA 1970 DÉCADA 1980 DÉCADA 1990 DÉCADA 2000

4 8 9 23

En cuanto a las revistas, específicamente, la Revista Signos de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso es la que contiene la mayor cantidad de publicaciones de mujeres durante las cuatro 
décadas estudiadas; luego aparece la Revista Onomázein de la Pontificia Universidad De Chile. 
En tercer lugar, se encuentra la revista de Estudios Filológicos, que cuenta con una trayectoria im-
portante en las cuatro décadas, como también el Boletín de Filología. En quinto lugar, se ubica la 
Revista de Lingüística Aplicada de la Universidad de Concepción y la revista Lenguas Modernas de 
la Universidad de Chile. Esto se puede apreciar en el Gráfico 6.

GRÁFICO 6
Distribución de revistas en que se publicaron los artículos de investigación científica 
escritos por mujeres

Finalmente, es interesante constatar en esta revisión que, en línea con lo que señala Moure (2021), 
es necesario recoger y mostrar el trabajo lingüístico femenino, pues, tal como señala la autora, si 
esto no se realiza, “las mujeres que pierden visibilidad están muertas” (2021:23). Respecto a su 
propuesta de revelar y relevar ampliamente el trabajo de mujeres lingüistas a lo largo y ancho del 
mundo, tal como se ha observado, en Chile contamos con una rica y variada producción científica 
durante las décadas estudiadas, en diferentes puntos del país y en publicaciones de alto impacto. 
Y, si bien, de acuerdo con la autora española, en la historia se ha tendido a invisibilizar el trabajo 
académico femenino, pareciendo que este escaseara o no hubiera existido, en esta investigación se 
puede corroborar justamente lo contrario: existe una prolífica y destacada investigación de la mujer 
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3lingüista en Chile desde, al menos 50 años, que ha trascendido, incluso, a la producción nacional, 
internacionalizándose hacia el resto del mundo.

4. Conclusiones

El objetivo de este estudio fue analizar la producción científica de mujeres que investigan el lengua-
je entre 1970 y 2010 en Chile. En esos cuarenta años, se pueden apreciar diversas variantes que, 
en cierta medida, permiten rehacer escenarios de disputa epistemológica, es decir, la imposición de 
ciertas temáticas por encima de otras, muchas veces asociadas con el ‘mainstream’ de las épocas, lo 
cual tiene que ver con la forma en que ocurren las relaciones de poder que se dan en las sociedades 
(Fairclough y Wodak 2000) y, en particular, en el mundo académico.

Basadas en la metodología mixta, la cual considera un método de análisis de tres niveles, 
podemos concluir que la producción científica de mujeres lingüistas chilenas durante los años 
‘70 fue acotada, pero relevante. Esto último se condice con el tardío ingreso de la mujer a la 
universidad en Chile (fines del siglo XIX) y reafirma lo señalado por Bordieu (2000), Pisano 
(2012) y Franulic (2015), quienes declaran que los hombres han sido los que se han apropiado 
de la producción de conocimiento en la estructura social. Sin embargo, esta escasez de produc-
ción escrita fue evolucionando, ya que, a medida que avanzan las décadas, se observa un mayor 
número de publicaciones, lo que concuerda con la apertura de espacios para desarrollar su carrera 
investigadora, la cual se ha ido fortaleciendo poco a poco en el contexto nacional, pero aún no 
ha logrado la equidad.

En segundo lugar, respecto de la influencias intelectuales, sin duda está dominada por textos 
escritos por hombres, lo cual coincide con la tendencia ya señalada por Moure (2021: 21): “la 
lingüística es absolutamente masculina”. Este estudio así lo corrobora, marcando también la fuerte 
presencia del androcentrismo en la producción de conocimiento en las ciencias del lenguaje. En 
este sentido, es importante señalar que las mujeres lingüistas puede que no hayan existido en las 
décadas iniciales de nuestro estudio, pero también es posible que hayan sido acalladas, como señala 
Moure (2021: 324-325): “A veces ellas no estaban en el lugar oportuno porque habían sido des-
plazadas, pero otras veces sí estaban y, sin embargo, fueron igualmente desconsideradas, juzgadas 
como irrelevantes”. También, da cuenta de cómo esta ciencia del conocimiento está influida por 
el género en diversos niveles (concepciones del conocimiento, prácticas de la investigación entre 
otras) (Blazquez, Flores y Ríos 2010).

En tercer lugar, dentro de las publicaciones existen sub-disciplinas en el ámbito del lenguaje, 
que tienen mayor continuidad y preferencia a lo largo de los años de estudio, como son la Sociolin-
güística, la Pragmática, la Alfabetización Académica y la Lexicografía. Las trayectorias, en algunos 
inicios de estas publicaciones, provienen de la herencia de directores de tesis de género masculino. 
Esto último es reportado, también, por Moure (2021), quien revisa una serie de disciplinas donde 
analiza las causas de la exclusión de la mujer en la lingüística, evidenciando que durante la historia 
numerosas investigadoras se desarrollaron a la sombra de una prestigiosa eminencia masculina pro-
veniente de las diversas áreas de alguna ciencia del lenguaje.

Con relación al contexto histórico y cultural chileno, claramente, se ve su influencia tanto 
en la cantidad de publicaciones como en los espacios universitarios y revistas donde se publicó 
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4con el retorno a la democracia. Durante la dictadura, el área también se vio restringida. Incluso, 
se observó que hubo revistas que suspendieron las publicaciones después de 1973, seguramente, 
debido a la censura a diversas instituciones productoras de conocimientos en el país. Esto no solo 
afectó la producción académica en general, dominada por hombres, sino aún más a la emergente 
investigación femenina, que sufrió una doble censura: ser investigadoras y ser mujeres. Esto últi-
mo, porque uno de los principales rasgos de la dictadura es que la mujer no aparece “como un ser 
histórico definido por el tiempo, la sociedad y la cultura en la que le ha tocado existir (...) su tarea 
primordial es ‘educar’ en su hogar al ‘futuro de Chile’: a sus hijos dentro del orden instaurado por 
el gobierno militar” (Munizaga 1983:43-44), relegándola solamente al hogar, la reproducción y el 
cuidado (Federici 2018; Sanz 2020).

Otro elemento relevante que se obtiene del análisis es que las universidades tradicionales, 
como la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile y la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso son las que han dado espacio a las mujeres lingüistas. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas han surgido otros espacios ligados a las universidades privadas (e.g. Universidad Bolivariana, 
Universidad Diego Portales) que comienzan a surgir mayormente en los años ‘90 en Chile, pero 
todavía la participación es marginal. Por lo tanto, pareciera ser un desafío para las instituciones de 
educación superior abrir espacios para los estudios del lenguaje liderados por mujeres, lo cual aún 
está en ciernes, sobre todo considerando que apenas existe un 22% de profesoras titulares, un 29% 
de profesoras y solo un 15,5% de rectoras asociadas en universidades chilenas (La Tercera 2022; 
Minciencia 2020).

En términos estructurales, las mujeres siguen el patrón de publicar dentro de la academia, en 
general, escribiendo principalmente artículos de investigación. Llama la atención el escaso números 
de libros que han publicado en cuatro décadas las mujeres de estas áreas y la dificultad que existe 
para encontrarlos, lo cual podría deberse a la escasa adjudicación de fondos concursables guber-
namentales y becas de estudios de postgrado reportadas por CONICYT (2019), recursos que, en 
muchas ocasiones, permiten la publicación de estos textos.

Por último, cabe destacar el escaso diálogo con otras investigadoras latinoamericanas. Con el 
surgimiento de internet y la globalización, ello ha ido disminuyendo, pero aún el desafío es impe-
rante, sobre todo porque, según Moure (2021:21), “la lingüística es absolutamente masculina y, 
al tiempo, profundamente eurocéntrica” y, si bien la producción femenina chilena en lingüística 
ha sido escasa, sobre todo en los primeros años que recoge este estudio, esto no impide que los 
esfuerzos que se realizaron, pese al androcentrismo, sean exhibidos y descritos como productos de 
alta calidad académica.

Finalmente, este estudio tiene variadas proyecciones en términos de avanzar en un análisis 
más detallado en los textos de las mujeres lingüistas, por ejemplo, en su conformación retórica, 
o bien, en el tipo de citas que utilizan. Todos ellos estudios que se complementarán con la visión 
panorámica e histórica que se ha presentado acá sobre la producción científica de mujeres lingüistas 
formadas en Chile entre 1970 y 2010.
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