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Los dis cur sos so bre la fa mi lia y las re la cio nes de 
gé ne ro en cos ta ri ca (1890-1930)

Eu ge nia Rodríguez Sáenz

IN TRO DUC CIÓN

Tra di cio nal men te se ma ne ja el mi to de que cier tas imá ge-
nes y dis cur sos so bre los ro les y re la cio nes fa mi lia res y de gé ne-
ro han exis ti do des de siem pre, o bien que su cons truc ción y 
ree la bo ra ción no ha si do pro duc to de un pro lon ga do pro ce so 
his tó ri co de con fron ta ción y asi mi la ción. En es te sen ti do, el 
ob je ti vo cen tral de es te en sa yo es ana li zar pre li mi nar men te el 
pa pel que tu vo en la cons truc ción del dis cur so he ge mó ni co 
li be ral de fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX en Cos ta 
Ri ca, la re de fi ni ción de cier tos dis cur sos so bre los ro les de la 
fa mi lia y de las re la cio nes de gé ne ro. En se gun da ins tan cia, tra-
ta re mos de dar una res pues ta ge ne ral a cuá les fue ron los prin-
ci pa les ti pos de imá ge nes y dis cur sos que dia lo ga ban o se con-
fron ta ban en di cho pe río do. Ade más, se ana li za rá en pers pec ti-
va com pa ra ti va el ca so cos ta rri cen se con res pec to a los ca sos 
de Bra sil, Ar gen ti na, Chi le y Uru guay, con el fin de de ter mi nar 
las si mi li tu des y con tras tes en cuan to a di cho pro ce so de ree la-
bo ra ción de un dis cur so he ge mó ni co li be ral so bre la fa mi lia y 
el gé ne ro.1 Fi nal men te, plan tea re mos en qué me di da se die ron 
más di fe ren cias de ma tiz que de fon do, en tre la po si ción  
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li be ral-se cu lar y la de la Igle sia Ca tó li ca, en cuan to a los ro les 
de la fa mi lia y de gé ne ro. 

Los pro ce sos de re gu la ción y re for ma de la mo ral do més ti-
ca y de re de fi ni ción his tó ri ca del dis cur so ideo ló gi co de gé ne ro 
en tre fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, de ben con-
tex tua li zar se den tro del pro ce so de de sa rro llo ca pi ta lis ta y de 
cons truc ción de un dis cur so he ge mó ni co li be ral-se cu lar. En 
efec to, Cos ta Ri ca ex pe ri men tó un pro ce so de ex pan sión del 
ca pi ta lis mo so bre to do a par tir de la se gun da par te del si glo XIX 
ba sa do en la agro-ex por ta ción del ca fé, el cual dio lu gar a una 
so cie dad mo der ni za da cre cien te men te, es pe cial men te la ca pi-
tal jo se fi na. A su vez, di chos cam bios tu vie ron co mo re sul ta do 
la for ma ción de una cla se obre ra ur ba na. Es te sec tor vi no a 
ver se en gro sa do con la in cor po ra ción cre cien te y sis te má ti ca 
de las mu je res al tra ba jo asa la ria do den tro y fue ra del ho gar, 
par ti cu lar men te en el sec tor ser vi cios, a par tir de las pri me ras 
dé ca das del si glo XX. Fi nal men te, pro duc to del de sa rro llo ca pi-
ta lis ta, se vi si bi li za ron una se rie de pro ble mas so cia les ur ba nos, 
a fi nes del si glo XIX, los cua les pro vo ca ron, por una par te, una 
es pe cie de "pá ni co so cial" en tre las cla ses ur ba nas me dia y al ta; 
y por otra par te, el de sa rro llo de una ma yor con cien cia acer ca 
de la lla ma da "cues tión so cial" o de los pro ble mas so cia les y la 
ex clu sión po lí ti ca de cier tos sec to res so cia les.2

La lla ma da ge ne ra ción del Olim po fue el so por te in te lec-
tual de la cons truc ción de un dis cur so "...de ho mo ge ni za ción 
ideo ló gi ca y de for ma ción de una con cien cia o iden ti dad 
"na cio nal" que res pon die ra al pro yec to he ge mó ni co del "li be ra-
lis mo" oli gár qui co... Ese pro yec to no pu do de sa rro llar se de 
ma ne ra uni for me y uní vo ca, sin ge ne rar en su in te rior múl ti ples 
ten sio nes y con tra dic cio nes..."3 La ela bo ra ción de di cho dis cur-
so he ge mó ni co se vio acom pa ña da de la pro mo ción de una re for-
ma so cio-po lí ti ca y de una re de fi ni ción del sis te ma de gé ne ro, 
ten dien te a ra cio na li zar y ar mo ni zar la vi da so cial y po lí ti ca, y a 
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ci vi li zar y mo ra li zar a los sec to res po pu la res. Lo an te rior, se vio 
ex pre sa do en la im ple men ta ción de una se rie de po lí ti cas 
so cia les cen tra das en el for ta le ci mien to y ex pan sión del apa ra-
to ju rí di co-le gal, edu ca ti vo y de la pren sa; la crea ción de cár-
ce les con el fin de con tro lar el de li to ur ba no; y el de sa rro llo de 
hos pi ta les y de cam pa ñas hi gie nis tas muy in ten sas. 

En cuan to a la re de fi ni ción de la ideo lo gía de gé ne ro, es ta 
se ope ra cio na li zó a tra vés de: 1) la pro mo ción de la fa mi lia 
mo no gá mi ca, ar mó ni ca y afec tuo sa co mo la ins ti tu ción so cial 
pri ma ria, ca paz de es ti mu lar la mo der ni za ción eco nó mi ca y de 
pre ser var el or den so cial; 2) la exal ta ción del mo de lo de ma tri-
mo nio por amor y com pa ñe ris mo; 3) la idea li za ción de las 
es fe ras se pa ra das y los ro les de gé ne ro ba sa das en el mo de lo 
de la mu jer-ma dre mo de la do ra de los hi jos de la pa tria y del 
pa dre je fe de fa mi lia y prin ci pal pro vee dor;4 y 4) "...la pres crip-
ción de un cu rri cu lum edu ca ti vo apro pia do pa ra hom bres y 
mu je res, opor tu ni da des de em pleo, ro les pú bli cos, res pon sa bi-
li da des fa mi lia res, con duc ta se xual y for mas de tra to..."5

Asi mis mo, los in te lec tua les y los po lí ti cos li be ra les con el 
fin de pro mo ver las re for mas so cia les tra ta ron de in cluir a los 
gru pos que tra di cio nal men te ha bían si do ex cluí dos del sis te ma, 
es de cir, la cla se obre ra, las mu je res, los ni ños y los mar gi na dos 
so cia les, par ti cu lar men te a par tir de la dé ca da de 1920. Así, nos 
en con tra mos con que se da por vez pri me ra un re co no ci mien-
to ex plí ci to de la exis ten cia de una "cues tión fe me ni na”, o de 
una se rie de pro ble mas que afec ta ban es pe cí fi ca men te a la 
mu jer, en tre otros: los ba jos ni ve les edu ca ti vos, la fal ta de una 
ade cua da ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo, la de si gual dad sa la rial, 
el de sa rro llo de há bi tos hi gie nis tas, el apo yo pa ra la edu ca ción 
de los hi jos, el pro ble ma de la pros ti tu ción y la po si ción su bor-
di na da de la mu jer en la so cie dad, etc.6

Fi nal men te, pro duc to de to do es te pro ce so de cam bio y con-
ti nui dad so cio-po lí ti co e ideo ló gi co, asis ti mos al for ta le ci mien to 
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del mo vi mien to de mu je res, en el cual des ta ca ron las Da mas 
Vi cen ti nas, las mu je res del Par ti do Re for mis ta y del Par ti do Co mu-
nis ta y las fe mi nis tas de la Li ga Fe mi nis ta. Sus prin ci pa les ob je ti vos 
de lu cha se iden ti fi ca ron con las po lí ti cas so cia les im pul sa das por 
el Es ta do li be ral, las cua les en fa ti za ban el pa pel pro ta gó ni co de las 
mu je res co mo agen tes de cam bio so cial y de hi gie ni za ción de los 
sec to res po pu la res. Ade más, es tos gru pos de mu je res tra ba ja ron 
des de di fe ren tes fren tes, lu chan do por la me jo ra en las con di cio-
nes de las mu je res en cuan to al ac ce so equi ta ti vo y cre cien te a la 
edu ca ción, sa lud, tra ba jo, sa la rio y al vo to.7

En sín te sis, en fun ción de ta les preo cu pa cio nes, es te es tu-
dio es tá di vi di do en cua tro sec cio nes: 1) el rol de las re vis tas 
cul tu ra les en la cons truc ción de un dis cur so he ge mó ni co li be-
ral so bre la fa mi lia y el gé ne ro; 2) las imá ge nes so bre la fa mi lia 
y el ma tri mo nio; 3) las imá ge nes so bre los ro les y re la cio nes de 
gé ne ro; y 4) en qué me di da se han vis to mo di fi ca das subs tan-
cial men te di chas imá ge nes en el pre sen te.

1. LAS RE VIS TAS CUL TU RA LES Y LA RE DE FI NI CIÓN  
 DE LOS DIS CUR SOS SO BRE LA FA MI LIA Y EL 
 GÉ NE RO, 1890-1930

Has ta el mo men to no con ta mos con es tu dios que ana li cen 
des de una pers pec ti va his tó ri ca, glo bal y sis te má ti ca có mo y 
por qué se cons tru ye ron y trans for ma ron de ter mi na dos ti pos de 
imá ge nes y dis cur sos so bre los ro les y las re la cio nes fa mi lia res 
y de gé ne ro. Aun que se han de sa rro lla do al gu nas in ves ti ga cio-
nes que abor dan el te ma des de la pers pec ti va li te ra ria (prin ci-
pal men te), so cio ló gi ca, y psi co ló gi ca, la ma yo ría de és tas tra tan 
el te ma par cial men te y ca re cen de una pers pec ti va his tó ri ca 
que ayu de a ilu mi nar y a com pren der más ade cua da men te di cho 
fe nó me no. Ade más, las fuen tes que prin ci pal men te se han  
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uti li za do pa ra ha cer di chos es tu dios han con sis ti do en la con-
sul ta de obras li te ra rias, cier tos pe rió di cos y re vis tas cul tu ra les 
y de en tre te ni mien to y el di se ño de en tre vis tas.8

En con se cuen cia, es te es tu dio se pro po ne di lu ci dar más 
glo bal y sis te má ti ca men te la cons truc ción de los dis cur sos 
so bre la fa mi lia y el sis te ma de gé ne ro, a tra vés del aná li sis de 
14 re vis tas cul tu ra les que fue po si ble lo ca li zar, y que abor dan 
más di rec ta men te di chos te mas, du ran te el pe río do en tre 1895 
y 1928. Tam bién com ple men ta mos la in for ma ción ex traí da de 
es tos ar tí cu los con otros ar tí cu los de pe rió di cos y li te ra tu ra de 
la épo ca, a fin de po der ilus trar me jor la evo lu ción de los dis-
cur sos so bre la fa mi lia y el gé ne ro. Ori gi nal men te, nues tro pro-
pó si to era in cluir tam bién to dos los ar tí cu los de pe río di cos, 
pe ro la men ta ble men te es ta ta rea es tá pen dien te. Sin em bar go, 
cree mos que el exa men de los ar tí cu los de re vis tas nos per mi-
ti rá re cons truir fo to grá fi ca men te las prin ci pa les imá ge nes y dis-
cur sos so bre ta les te mas, que a su vez se de sa rro llan de ma ne-
ra am pli fi ca da en los pe rió di cos.

Los ar tí cu los pu bli ca dos en las 14 re vis tas cul tu ra les es tu-
dia das su man un to tal de 360. De sa for tu na da men te, so lo apa-
re cen re por ta dos en un 55% de los ar tí cu los (198 de un to tal 
de 360 ar tí cu los) los nom bres de los au to res, sien do en su 
ma yo ría va ro nes (un 65.7% del to tal de 198 ar tí cu los), en tan to 
que una ter ce ra par te de los ar tí cu los fue es cri ta por mu je res 
(un 34.3% del to tal de 198 ar tí cu los). En sín te sis, el grue so de 
los ar tí cu los fue ron es cri tos por hom bres. En tér mi nos del ori-
gen, la ma yo ría de los au to res eran na cio na les, aun que tam bién 
hu bo al gu nos ex tran je ros, en es pe cial es pa ño les y fran ce ses.

En cuan to al pú bli co lec tor, es im por tan te se ña lar que so lo 
cier to sec tor tu vo ac ce so a la pren sa es cri ta, prin ci pal men te la 
po bla ción ur ba na y le tra da de la ca pi tal jo se fi na, y que di chas 
re vis tas ex pre sa ban más los dis cur sos de la fa mi lia y los ro les 
de gé ne ro de la cla se do mi nan te (prin ci pal pro pie ta ria de las 
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im pren tas y de la pren sa). En efec to, la in for ma ción su gie re que 
el pú bli co lec tor fe me ni no ur ba no pu do ha ber si do bas tan te 
sig ni fi ca ti vo, ya que el Cen so Mu ni ci pal de San Jo sé de 1904 
re por ta ba, por ejem plo, en el ba rrio La So le dad, que un 75.4% 
de las mu je res sa bían leer.9 En el ca so de las re vis tas, las mu je-
res eran sus prin ci pa les con su mi do ras, lo cual se vio re fle ja do en 
el he cho de que las ofer tas de subs crip cio nes a pre cios có mo dos 
es ta ban di ri gi das en su ma yo ría ha cia di cho sec tor. 

Lo an te rior po si bi li tó en par te que se man tu vie ra la pu bli-
ca ción de re vis tas co mo: Bo he mia, Cor de lia, El Ho gar Ca tó li
co, La Mu jer Cris tia na y el Re per to rio Ame ri ca no, en tre otras. 
Por ejem plo, en el ca so de la re vis ta La Mu jer Cris tia na, des-
pués de un año de pu bli ca ción, al me nos en la pro vin cia de 
He re dia se re por ta ban 115 sus crip to ras, con fe cha del 15 de 
agos to de 1907. A la par de ello tam bién ha bía un im por tan te 
mer ca do pa ra los pe rió di cos ca tó li cos, que por ejem plo en 
San Jo sé re por ta ron un to tal de 5428 nú me ros ven di dos, en tre 
ene ro y agos to de 1907. El Re per to rio Ame ri ca no (Se ma na rio 
de Cul tu ra His pá ni ca, De Fi lo so fía y Le tras. Ar tes, Cien cias y 
Edu ca ción) es apa ren te men te de las re vis tas de más lar ga 
pu bli ca ción, con un to tal de 1185 nú me ros du ran te 40 años, 
en tre 1919 y 1959.10

Por otra par te, es im por tan te se ña lar que a di fe ren cia de 
otros paí ses la ti noa me ri ca nos, co mo Bra sil, Ar gen ti na, Uru guay 
y Co lom bia, Cos ta Ri ca no con tó con una pren sa fe mi nis ta 
de sa rro lla da du ran te el pe río do en es tu dio.11 Sin em bar go, sí se 
for ma ron a par tir de las pri me ras dé ca das del si glo XX, so cie-
da des de mu je res li ga das con la pren sa ca tó li ca las cua les 
lu cha ron con tra “las ma las lec tu ras” y gru pos de des ta ca das 
in te lec tua les, es cri to ras y poe ti sas. Es tas úl ti mas, ju ga ron un 
pa pel muy ac ti vo en la de fen sa de la igual dad de los de re chos 
de las obre ras ur ba nas, en el mar co de la ra di ca li za ción de las 
ca pas in te lec tua les y los obre ros ur ba nos. Has ta aho ra, só lo 
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te ne mos re por ta da la exis ten cia de tres re vis tas di ri gi das por 
mu je res: la re vis ta in fan til de San Se le rín (pu bli ca da en abril de 
1912), la re vis ta fe mi nis ta El Fí ga ro (pu bli ca da efí me ra men te en 
1907 y 1915 y di ri gi da por An ge la Acu ña), y la re vis ta fe mi nis ta 
Fé mi na (pu bli ca da en 1919 y di ri gi da por Ma ría Pin to de Mon-
tea le gre).12

El au ge en la pu bli ca ción de re vis tas de be ubi car se den tro 
de la ex pan sión de la pro duc ción li te ra ria y pe rio dís ti ca de 
fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX.13 Di cha ex pan sión 
de la cul tu ra es cri ta fue pro duc to, en par te de va rios pro ce sos: 
1) del pro ce so de vul ga ri za ción de una ideo lo gía na cio nal que 
su pu so una cre cien te se cu la ri za ción so cial, in cen ti va da por la 
ex pan sión de apa ra to edu ca ti vo, que po si bi li tó a su vez un 
ma yor ac ce so a la cul tu ra es cri ta; 2) del pro ce so de des plie gue 
de una so cie dad ci vil y la con fi gu ra ción de una es fe ra pú bli ca, 
el cual es ti mu ló la aper tu ra de un es pa cio po lí ti co y di si den cia 
in te lec tual en el mar co del cual se dio la con fron ta ción ideo ló-
gi ca en tre dis tin tos ac to res in di vi dua les y co lec ti vos; 3) del 
pro ce so de con fron ta ción en tre la ideo lo gía cris tia na ca tó li ca y 
la ideo lo gía li be ral, evi den te so bre to do a par tir de la dé ca da 
de 1880; 4) del pro ce so de con fron ta ción en tre los li be ra les 
pa ra cons truir un pro yec to he ge mó ni co cen tra do en la pro mo-
ción del or den, el pro gre so, la ci vi li za ción, edu ca ción e hi gie-
ni za ción de los sec to res po pu la res; y 5) del pro ce so de de sa rro-
llo del ca pi ta lis mo que es ti mu ló la emer gen cia de una cul tu ra 
se cu lar ur ba na ca rac te ri za da por una ex pan sión y di ver si fi ca-
ción en los pa tro nes de con su mo en la po bla ción.14

Di cha ten den cia de ex pan sión en la pu bli ca ción de re vis-
tas, se en cuen tra ava la da con nues tra in for ma ción y la de Flo ra 
Ova res, ya que en con tra mos que en el pe río do en tre 1871 y 
1939 se lle ga ron a pro du cir 102 re vis tas con un én fa sis li te ra rio, 
cul tu ral, hu mo rís ti co, de la mu jer y la fa mi lia. Más pre ci sa men-
te, fue en el pe río do de 1900 a 1930 don de se da un as cen so 
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sig ni fi ca ti vo, ya que se con cen tró el 71.5% de la pro duc ción de 
re vis tas (73 re vis tas de un to tal de 102), sien do la dé ca da de 
1910 la que tu vo el ma yor nú me ro de pu bli ca cio nes (36.3%, es 
de cir 37 re vis tas de un to tal de 102). Por otra par te, de acuer do 
con los da tos de las 14 re vis tas es tu dia das, con cen tra dos en las 
te má ti cas de la mu jer y la fa mi lia del pe río do en tre 1895 y 1928, 
el 58.6% de los ar tí cu los (211 ar tí cu los de un to tal de 360) fue ron 
pu bli ca dos en la dé ca da de 1920.15

En sín te sis, el as cen so de los te mas re la cio na dos con la 
fa mi lia y el gé ne ro, so bre to do a par tir de la dé ca da de 1920, 
tien den a res pal dar la te sis de que se pu so en el ta pe te la "cues-
tión so cial", así co mo la re de fi ni ción de la ideo lo gía de gé ne ro, 
las con fron ta cio nes y con tra dic cio nes en la cons truc ción de un 
pro yec to li be ral he ge mó ni co, y la com pe ten cia cre cien te en tre 
la ideo lo gía li be ral-se cu lar y la ideo lo gía cris tia na con el fin de 
al can zar la he ge mo nía en la so cie dad. Es so bre es to que con cen-
tra re mos nues tra dis cu sión en las si guien tes sec cio nes. 

 2. LOS DIS CUR SOS SO BRE LA FA MI LIA 
 Y EL MA TRI MO NIO

En la cons truc ción de un dis cur so he ge mó ni co li be ral-se-
cu lar, tu vie ron una gran im por tan cia la dis cu sión so bre los ro les 
de la fa mi lia y la mu jer en la so cie dad, ya que eran con si de ra-
dos los prin ci pa les pi la res so cia les ga ran tes del or den, el pro-
gre so, la ar mo nía, la edu ca ción y la ci vi li za ción de los fu tu ros 
ciu da da nos. ¿Qué ti po de imá ge nes so bre la fa mi lia y el ma tri-
mo nio y las re la cio nes de gé ne ro se re cons truían en los tex tos 
es tu dia dos? ¿Exis tie ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas de fon do en tre 
el dis cur so re li gio so y li be ral-se cu lar?

Ha cien do un aná li sis de las prin ci pa les te má ti cas abor da-
das en los 360 ar tí cu los es tu dia dos, en con tra mos que en su 
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ma yo ría (un 63.9%) ana li zan di ver sos as pec tos so bre los ro les 
fe me ni nos (ama de ca sa y ma dre, edu ca ción, be lle za y mo da, 
con duc ta se xual y par ti ci pa ción po lí ti ca). Un 11.9% de los ar tí-
cu los po nen én fa sis en la im por tan cia del ma tri mo nio, dan 
con se jos pa ra en con trar un ade cua do com pa ñe ro, y se re fie ren 
a los te mas de la ni ñez y la edu ca ción de los ni ños. El 10% de 
los ar tí cu los dis cu ten el ideal de fa mi lia y de re la cio nes con yu-
ga les y fa mi lia res y un 2.2% de los ar tí cu los abor dan cuá les son 
los ro les de gé ne ro más ade cua dos.

 
Fa mi lia y ma tri mo nio: Fun da men tos del or den so cial

Pa ra la in te lec tua li dad y los po lí ti cos li be ra les “...la fa mi lia 
[sir vió] ...co mo una me tá fo ra pa ra ex pli car las es truc tu ras del 
Es ta do, y el Es ta do [pro ve yó] un mo de lo pa ra la fa mi lia fun cio-
nal. Cen tral en es te pro ce so de mo de la do son las re la cio nes de 
po der y su bor di na ción en tre los hom bres y las mu je res y en tre 
los go ber nan tes y los go ber na dos...” Por lo tan to, pue de afir-
mar se que den tro del pro yec to li be ral el ma tri mo nio y la fa mi lia 
se cons ti tu ye ron en los prin ci pa les pi la res so cia les ga ran tes del 
or den, el pro gre so, la ar mo nía, la ci vi li za ción y la re pro duc ción 
hu ma na. De ahí la ur gen cia de pre ser var la ins ti tu ción de la 
fa mi lia co mo fun da men to del or den so cial y po lí ti co, me dian te 
una cre cien te in ter ven ción es ta tal.17

En cuan to a los dis cur sos so bre la fa mi lia y los ro les de 
gé ne ro ¿cuá les eran las imá ge nes idea les que se pro yec ta ban 
en las re vis tas? Lo pri me ro que re sal ta es que la pren sa de la 
épo ca -re ve la que tan to los li be ra les, co mo la Igle sia y el mo vi-
mien to de mu je res, com par tían en tér mi nos ge ne ra les una con-
cep ción co mún acer ca del pa pel de la fa mi lia, el ma tri mo nio y 
los ro les tra di cio na les de gé ne ro. Ade más, se di fun dió en una 
for ma más es truc tu ra da la ima gen de una fa mi lia mo no gá mi ca, 
ar mó ni ca, y afec tuo sa, en don de se idea li za ban las es fe ras  
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se pa ra das y los ro les de gé ne ro. Es te mo de lo su po nía un es po-
so ca be za de fa mi lia y prin ci pal pro ve dor y una es po sa de pen-
dien te, su je ta al es pa cio do més ti co y ga ran te de la paz y la 
fe li ci dad del ho gar y de la crian za y edu ca ción de los hi jos. Las 
re la cio nes de pa re ja, de bían ba sar se en la ar mo nía, la in ti mi-
dad, el afec to y el com pa ñe ris mo en tre los cón yu gues. En re su-
men, pue de ar gu men tar se que en Cos ta Ri ca, al igual que en el 
ca so bra si le ño, 

 “...los re for mis tas bus ca ban ha cer el ma tri mo-
nio más “hi gié ni co”, más ra cio nal, y por lo 
tan to, más fun cio nal pa ra pro du cir ciu da da nos 
bien so cia li za dos y com pe ten tes cu ya con-
duc ta po día im pli car “ci vi li za ción y pro gre so”. 
En tre los re for mis tas emer gió el con sen so 
so bre la ne ce si dad de pro mo ver los ma tri mo-
nios por com pa ñe ris mo, pa ra “ci vi li zar” el 
amor e hi gie ni zar las re la cio nes se xua les den-
tro del ma tri mo nio...”18

Sin em bar go, es ne ce sa rio se ña lar que es ta ten den cia de 
una cre cien te apre cia ción por el ideal de ma tri mo nio con yu gal, 
ar mo nio so y afec tuo so ya ha si do no ta da en otras in ves ti ga cio-
nes del Va lle Cen tral del pe río do de 1750-1850. Lo an te rior se 
vio es ti mu la do por el pro ce so de cen tra li za ción del Es ta do y de 
la ex pan sión del apa ra to ju rí di co, el cual pro pi ció que las mu je-
res, prin ci pal men te de los sec to res po pu la res, tu vie ran un 
ma yor ac ce so al re cur so le gal, y que se san cio na ra más pú bli-
ca men te la vi da ma tri mo nial y el abu so ex ce si vo ejer ci do por 
los es po sos.19

Por otra par te, es ta con cep ción so bre los fi nes de la fa mi lia 
y el ma tri mo nio y los ro les tra di cio nes de gé ne ro, se pue de 
apre ciar en di ver sos ar tí cu los pu bli ca dos en la pren sa se cu lar y 
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cris ti ana de la épo ca. En es te sen ti do es ilus tra ti vo el si guien te 
ar tí cu lo de "La me jor so cie dad", pu bli ca do en El Ho gar Ca tó li co 
en 1925, en el cual se afir ma ba que: 

"...La so cie dad que pre si do la for man con mi go 
mi mu jer y mis hi jos. Se de no mi na la fa mi lia. 
La cuo ta so cial no es úni ca, si no que va ría 
se gún la con di ción de ca da so cio. Yo por 
ejem plo, doy to do mi jor nal, que, si bien no es 
muy cre ci do, bas ta pa ra sa tis fa cer nues tras 
ver da de ras ne ce si da des; mi es po sa, con tri bu-
ye con su ca ri ño y ca vi lan do pa ra sa car cin co 
rea les de ca da pe se ta; mis hi jos, con su do ci-
li dad y apli ca ción..."20

Tam bién se po nía én fa sis en la su mi sión y el pa pel esen cial 
de la es po sa y ma dre en el es ta ble ci mien to y man te ni mien to de 
la fe li ci dad, ar mo nía y to le ran cia ho ga re ña. En es te sen ti do afir-
ma ba Hor ten sia Ba ra ho na en su ar tí cu lo "La fe li ci dad del 
ho gar", pu bli ca do en la re vis ta Cor de lia en 1913, que:

"...La fe li ci dad del ho gar no es un te so ro que 
se pue de ad qui rir por un so lo me dio, por el 
con tra rio con sis te en una se rie de cua li da des 
agru pa das que vie nen a for mar un con jun to 
agra da ble y va lio so. La pri me ra con di ción 
de be ser el amor: pe ro és te so lo no bas ta. 
De be unir se a él, la to le ran cia mu tua. El ma tri-
mo nio es un es la bón de com pro mi sos y pa ra 
cum plir los es ne ce sa rio su frir y re pri mir se, 
és ta es la re gla más se gu ra pa ra con se guir la 
com pac ta fe li ci dad en la vi da con yu ga l...U ni-
do al im pe rio so bre sí mis mo, el buen hu mor 
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da la pa cien cia de so por tar lo to do, de es cu-
char sin re pli car, de con te ner se has ta que el 
ra yo de fu ror ha ya pa sa do ...Pue de ha ber en el 
ma tri mo nio di fe ren cia de ca rac te res, pe ro es 
ne ce sa rio que el es pí ri tu y los sen ti mien tos 
es tén en ar mo nía, es ne ce sa rio que ha ya dos 
al mas in te li gen tes al mis mo tiem po que dos 
co ra zo nes aman tes. Del ca rác ter e ín do le de 
aque llos que go bier nan el ho gar es don de 
na ce la fuen te de bie nes tar, de tran qui li dad y 
de re po so. El buen sen ti do y la cul tu ra 
em plea dos pa ra ad mi nis trar los ne go cios de la 
ca sa, in flu yen tam bién bas tan te pa ra que un 
ho gar pue da ser fe liz..."21

Sin em bar go, tam bién a los ma ri dos se les da ban cier tos 
con se jos con res pec to a las re la cio nes ma tri mo nia les, co mo los 
de Tío Be rrin che, en su ar tí cu lo "Con se jos del Tío Be rrin che", 
pu bli ca do en fe bre ro de 1905 en el El Ho gar Cris tia no, y en 
cual se se ña la ba que el es po so de bía aban do nar los vi cios y 
acom pa ñar a la es po sa a mi sa y a ha cer las com pras:

"...Con que ya te ca sas te, gran dí si mo ba bie ca? 
Pues yo te di go, por la ex pe rien cia que ten go, 
que aho ra sí que te lle vó el chá pi ro si no sa bes 
an dar de re cho por esos ca mi nos. ¿Sa bes? En 
to do ca so, el ma tri mo nio no es co sa ma la, 
hom bre; es un es ta do co mo cual quie ra otro, 
en que se pue de ser tan fe liz co mo es po si ble 
ser lo. Lo úni co es que sien do un yu go de ben 
lle var se los dos; de lo con tra rio, que la car gue 
la pes te. Oye, pues, al gu nos con se jos, si te da 
la ga na se guir los: lo pri me ro que de bes ha cer 
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es de jar los vi cie ci llos de sol te ro. Y no me 
ha gas ma la ca ra, Ci rue la! Sí, los do min gos oye 
tu mi sa con ella, mien tras pue da. Es lo úni co 
que qui ta el be rrin che ver los re cién ca sa dos 
ir á mi sa jun ti tos, y que él va ya so lo cuan do 
hay chi qui tos. En se gui da ha ces tus com pras, 
y á ca si ta...."22

Fi nal men te, tam bién se cri ti ca ba fuer te men te a los ma ri dos 
que no aten dían a sus es po sas, co mo por ejem plo en el ar tí cu-
lo de "Un ma ri do ca ri ño so", de Luis Ta boa da, pu bli ca do en 
sep tiem bre de 1923 en la re vis ta Bo he mia:

"...[La es po sa le de cía a su es po so]
-Ay, Sin fo ria no; tu no eres el mis mo!
Y Sin fo ria no na da! sin sa car a su mu jer, ni ha cer-
la com pa ñía, ni pre sen tar la en so cie dad...
Abun dan los ma ri dos co mo Sin fo ria no; pe ro 
hay otros, co mo Ru de cin do, que no se se pa ra 
nun ca de su mu jer y la lle va a to das par tes: a 
la ofi ci na, al ca fé, al Gi ro Mú tuo, si tie ne que 
co brar al gu na le tra, a la se sión pú bli ca del 
Ayun ta mien to...
Sin su mu jer ci ta de su al ma, Ru de cin do no 
es tá bien en nin gu na par te, y es el pri me ro en 
in ven tar to da cla se de pla ce res pa ra dis traer la 
y ven ti lar la..."23

Ma tri mo nio y di vor cio ecle siás ti co ver sus 
ma tri mo nio y di vor cio ci vil

En pri me ra ins tan cia es ne ce sa rio re sal tar que con tra rio al 
mi to am plia men te ex ten di do, es tu dios re cien tes han de mos tra do 
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que al me nos en el ca so de los ha bi tan tes del Va lle Cen tral, 
es tos em pe za ron a acep tar en for ma pre do mi nan te la prác ti ca 
del ma tri mo nio mo no gá mi co en la vi da co ti dia na des de fi nes 
del si glo XVIII. Lo an te rior se vio ex pre sa do en un des cen so 
en las ta sas de ile gi ti mi dad, del 30% du ran te el si glo XVIII al 
20%-10% du ran te el si glo XIX, acom pa ña do de una gran per-
se cu ción de aque llas pa re jas que vi vían "aman ce ba das". El 
ca so del Va lle Cen tral cos ta rri cen se, con tras ta con otras re gio-
nes de Amé ri ca La ti na, en don de tra di cio nal men te se ha da do 
una gran re sis ten cia ha cia la ins ti tu ción ma tri mo nial. No obs-
tan te, pe se a la pre va len cia del ma tri mo nio, las unio nes con-
sen sua les y los ho ga res en ca be za dos por mu je res con ti nua ron 
te nien do im por tan cia en la so cie dad cos ta rri cen se, par ti cu lar-
men te en las re gio nes pe ri fé ri cas (Gua na cas te, Pun ta re nas y 
Li món).24 

Con res pec to a cuál era la im por tan cia que se le asig na ba 
al ma tri mo nio en los dis cur sos de la épo ca es tu dia da, en es te 
sen ti do des ta ca que al igual que en la li te ra tu ra, las pu bli ca cio-
nes pe rió di cas tan to se cu la res co mo re li gio sas, ten dían a en fa-
ti zar el pa pel cen tral del ma tri mo nio co mo fun da men to de la 
fa mi lia, y de és ta úl ti ma co mo ga ran te del or den so cial y de la 
re pro duc ción hu ma na. Tam bién la Igle sia y los li be ra les se ña la-
ban que el ma tri mo nio de bía ser por mu tuo con sen ti mien to y 
que sus prin ci pa les fi nes eran la fi de li dad, la pro crea ción y el 
mu tuo au xi lio. Sin em bar go, en tre am bos ban dos se em pie zan 
a pre ci sar di fe ren tes con cep cio nes acer ca del ma tri mo nio al 
apro bar se las re for mas del ma tri mo nio, la se pa ra ción y el di vor-
cio ci vil en el Có di go Ci vil de 1888. Es tas re for mas im pli ca ron 
un cam bio en la con cep tua li za ción nor ma ti vo-le gal y co ti dia na 
del ma tri mo nio, ya que jun to a la no ción cris tia na del ma tri mo-
nio co mo con tra to re li gio so, sa gra do e in di so lu ble, emer ge la 
no ción se cu lar, la cual con ci be al ma tri mo nio co mo un con tra-
to se cu lar, ci vil y tem po ral. 
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Es ta no ción de la Igle sia so bre el ma tri mo nio pue de apre-
ciar se en el ar tí cu lo de "El ma tri mo nio es un con tra to", pu bli ca do 
en El Ho gar Ca tó li co en 1925, y en el cual se afir ma ba que:

"...Por uso an ti guo, con sa gra do por los teó lo-
gos y los Con ci lios, el ma tri mo nio del Pa raí so 
se lla mó con tra to, y es en rea li dad to do ma tri-
mo nio un ver da de ro con tra to; con tra to, em pe-
ro, que no se pa re ce a los otros con tra tos 
hu ma nos. Por que lo que el hom bre en él 
trans mi te no son co sas ac ce so rias a su per so-
na o a su vi da... El hom bre y la mu jer se en tre-
gan el uno al otro en el ma tri mo nio, ha cien do 
cam bio en tre sí de sus vo lun ta des y sen ti mien-
tos; y se en tre gan mu tua men te no só lo pa ra 
al can zar la fe li ci dad de ver se re pro du ci dos en 
sus hi jos, ni só lo por el ho nor de con ser var en 
el se no de la so cie dad hu ma na un ho gar de 
vi da; el hom bre y la mu jer se en tre gan prin ci-
pal men te pa ra ha cer de sus dos vi das una 
so la; pues en es ta com pe ne tra ción con sis te su 
mu tuo per fec cio na mien to..."25

Las re for mas del ma tri mo nio, la se pa ra ción y el di vor cio 
ci vil crea ron un de ba te can den te en tre la Igle sia y los li be ra les,26 

la que tu vo que re ple gar se por la po si ción de exi lio de sus prin-
ci pa les au to ri da des. Al igual que en otros paí ses de Eu ro pa y 
Amé ri ca La ti na, en tre los ar gu men tos es gri mi dos por la Igle sia y 
el sec tor con ser va dor con tra es ta le gis la ción se cu la ri zan te, des-
ta can que el ma tri mo nio ci vil era equi pa ra do con el con cu bi na-
to.27 Tam bién, se en fa ti za ba que el ma tri mo nio ci vil era una 
ins ti tu ción li be ral co rrup ta que ame na za ba la es ta bi li dad de la 
fa mi lia y del or den so cial y mo ral: "...[el ma tri mo nio ci vil] es una 
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ins ti tu ción del li be ra lis mo, y por cier to de las más co rrup tas y 
fu nes tas de la sec ta, co mo que ella vie ne a des truir la ba se cris-
tia na de la fa mi lia, que es el fun da men to de la más só li da mo ra-
li dad, de que de pen de la suer te de los hi jos..."28

Sin em bar go, fue la apro ba ción del di vor cio ci vil con su 
con se cuen te di so lu ción le gal del vín cu lo ma tri mo nial, la que 
cau só más po lé mi ca, por que sig ni fi ca ba una rup tu ra im por tan-
te con res pec to al pa pel y la con cep ción del ma tri mo nio. Des-
de el pun to de vis ta de los li be ra les, jun to con la se pa ra ción 
ju di cial, el di vor cio pre ten día cons ti tuir se en una sa li da pa ra las 
re la cio nes in fe li ces, y al mis mo tiem po tam bién es ti mu ló una 
ma yor re gu la ción de las re la cio nes ma tri mo nia les con for me al 
ideal de pri va ci dad y de ma tri mo nio afec ti vo y por com pa ñe-
ris mo. Ade más, el di vor cio con tri bui ría con el man te ni mien to 
del ma tri mo nio y la fa mi lia co mo ins ti tu cio nes pi la res del or den 
so cial. De es ta ma ne ra, con la le ga li za ción y re gu la ri za ción de 
“…la di so lu ción de ma tri mo nios inaus pi cio sos, [se] po dría ayu-
dar a mo ra li zar y le gi ti mar la ins ti tu ción… Las se gun das unio-
nes fe li ces, es ta bles y le gí ti mas eran con si de ra das pre fe ri bles, a 
los pri me ros ma tri mo nios se pa ra dos por el con flic to y el adul-
te rio o por la zos ilí ci tos y le gal men te des re gu la dos en tre adul-
tos se pa ra dos…”29

An te es ta re for ma la Igle sia Ca tó li ca reac cio nó fer vien te-
men te al per der in je ren cia en un cam po que an tes no le era 
cues tio na do: la con ce sión del di vor cio ecle siás ti co que no 
im pli ca ba la di so lu ción del vín cu lo y só lo se ad ju di ca ba en 
ca sos ex cep cio na les. La Igle sia adu cía en tre sus prin ci pa les jus-
ti fi ca cio nes en con tra del di vor cio ci vil, que aun que la es po sa 
no de bía so por tar abu sos sin lí mi te de su cón yu ge, el ma tri mo-
nio era un sa cra men to in di so lu ble y que el di vor cio lle va ría a la 
di so lu ción de la fa mi lia y a la de gra da ción de la mu jer. Es ta 
po si ción se es bo za en el ar tí cu lo "El di vor cio en la so cie dad", 
pu bli ca do en El Ho gar Ca tó li co en 1925: 
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"...El ma tri mo nio crea, no só lo la fa mi lia, si no 
tam bién la so cie dad. Pues bien: con si de re mos 
es te sa cra men to en sus re la cio nes so cia le s...
Ad mi ti da la so lu bi li dad del ma tri mo nio, se 
ve rán ma ri dos que, re pu dian do a sus mu je res, 
se uni rán ci vil men te con otras; se ve rán mu je-
res que, ale ján do se de sus ma ri dos o echa das 
por ellos, se uni rán ci vil men te con otros hom-
bres. Y es tas mu je res y es tos ma ri dos los ve rá 
el pue blo en el tea tro, en los pú bli cos pa seos, 
en las ter tu lias; y an te sus ojos des fi la rá la lar-
ga se rie de he chos que pre pa ra ron y con su-
ma ron el re pu dio...El di vor cio de gra da a la 
mu jer... Sin Je su cris to, po drías apren der de la 
mu jer pa ga na y mu sul ma na cuál se ría hoy 
vues tra suer te. Aho ra bien, en ten ded lo: el 
di vor cio os ha ría des cen der has ta aquel abis-
mo de inau di ta de gra da ción, el di vor cio se rá 
del gus to del hom bre vi cio so, pe ro pa ra vo so-
tras es la ley del des ho nor, de la in fa mia, del 
re pu dio..."30

 
Re la cio na do tam bién con el pro ble ma del fun cio na mien to 

y so bre vi ven cia del ma tri mo nio, los ar tí cu los tam bién se de di-
ca ban a de sa rro llar una es pe cie de la bor pre ven ti va en tre los 
no vios, por lo que se re fle xio na ba so bre cuá les eran los ele-
men tos cla ve pa ra se lec cio nar ade cua da men te a la pa re ja. Se 
in sis tía que al to mar la de ci sión de ca sar se, ta les cri te rios es tu-
vie ran guia dos fun da men tal men te por el amor mu tuo y las 
con di cio nes mo ra les y es pi ri tua les de la pa re ja. A es te res pec to 
se re fie re tan to el ejem plo an te rior, co mo el si guien te ar tí cu lo 
pu bli ca do en 1925 en El Ho gar Ca tó li co. Se in sis tía des de el 
pun to de vis ta del dis cur so re li gio so, que lo prin ci pal eran las 
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vir tu des es pi ri tua les, mo ra les y re li gio sas de la mu jer. En otras 
pa la bras, la per ma nen cia del vín cu lo ma tri mo nial re caía so bre 
las mu je res:

"El hom bre pue de amar con tan po ca pru den-
cia co mo la mu jer. Pue de ser en ga ña do, se du-
ci do, des lum bra do, co mo si le mag ne ti za ran y 
des per ta ra pa ra ver las amar guí si mas con se-
cuen cias de un pa so mal da do... Una mu jer 
que so bre sa le úni ca men te por su her mo su ra 
fí si ca, es un bo ni to ani mal y na da más. Pe ro si 
a la her mo su ra del cuer po se jun ta la be lle za 
del al ma, en ton ces se en cuen tra a la mu jer tal 
y co mo de be ser... Bus cad en la mu jer a la 
cual que réis co mo es po sa: 1) Ver da de ra re li-
gio si dad; 2) In te li gen cia; 3) Dul zu ra; 4) Amor 
al ho gar..."31

 
Sin em bar go, el grue so de los ar tí cu los -so bre to do de cor-

te li be ral-se cu lar-, ten dían a agre gar un ma yor én fa sis en dar 
con se jos a las mu cha chas con el fin de "atra par al hom bre ade-
cua do". Lo an te rior fue mo ti vo de aná li sis en el ar tí cu lo "Bre via-
rio de la mu jer", de la Con de sa Tra mar, pu bli ca do en la re vis ta 
Bo he mia de oc tu bre de 1923. En és te se re co men da ba a las 
mu cha chas una se rie de ele men tos en el ar te de agra dar a los 
mu cha chos, se su ge ría prin ci pal men te que to da mu jer ne ce si-
ta ba de un hom bre pa ra ser fe liz y que el éxi to en la con quis ta 
de pen día de cier ta anu la ción de su per so na li dad:

"El Ar te de Agra dar
Es muy di fí cil. Po cas so mos las que al ca za mos 
éxi to, por que, ge ne ral men te, no so tras nos 
ce ñi mos a nues tro pro pio gus to sin ocu par nos 
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de ave ri guar si así gus ta mos. La mu jer que 
quie ra agra dar ha de ha cer abs trac ción com-
ple ta de su pro pia per so na li dad, te nien do en 
cuen ta que en la cues tión esa per so na li dad es 
una so la, es de cir, can ti dad in sig ni fi can te es el 
con jun to de los que la han de ne gar. Lo pri me-
ro que hay que ha cer, es es tu diar de te ni da-
men te, con la ma yor pre ci sión, el ca rác ter de 
la per so na a la que se quie re agra dar, sus bue-
nas cua li da des y sus de fec tos, pa ra ala bar 
aque llas y di si mu lar és tos..."32

Fi nal men te, pro pio de es te én fa sis en la cul tu ra del ma tri-
mo nio se dio una cre cien te crí ti ca con tra los sol te ros, y ha cia 
una apa ren te dis mi nu ción en los ma tri mo nios a par tir de las 
úl ti mas dé ca das del si glo XIX; ten den cia pro pia de la épo ca y 
tam bién de otras la ti tu des. Un ca so que lla ma la aten ción so bre 
la sol te ría es el del ex pre si den te de la re pú bli ca, don Ri car do 
Ji mé nez, quien per ma ne ció sol te ro por mu cho tiem po, preo cu-
pa ción re sal ta da en la re vis ta Bo he mia, de no viem bre de 1924, 
se gún la cual se afir ma ba que:

"...Un hom bre y una mu jer que de to dos 
mo dos no han de se pa rar se, lo me jor es que 
se ca sen; que se atra vie sen con el per no y le 
pon gan la tuer ca de la ben di ción nup cial. 
No so tros no sa be mos por qué don Ri car do lo 
me di ta tan to. Na da hay más odio so que un 
sol te rón con co rron cha. Así ya ten dría de re-
cho de aco mo dar le al es cu do na cio nal del 
au to ofi cial, dos ma ni tas en tre la za das arri ba y 
una guir nal da de aza har aba jo..."33
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Por otra par te, el ar tí cu lo de "La con quis ta del hom bre", 
pu bli ca do en la re vis ta Cor de lia de se tiem bre de 1912, ex pli ca-
ba que un su pues to au men to en la ten den cia de re sis ten cia de 
los sol te ros a ca sar se po dría en con trar se re la cio na da con un 
cam bio en las ex pec ta ti vas ha cia el ma tri mo nio: "...En rea li dad, 
son muy po cas las mu je res que rea li zan el nue vo ideal de la 
be lle za in te lec tual y de ca rác ter. Qui zás sea es ta una ra zón que 
ex pli que la dis mi nu ción de ma tri mo nios, par ti cu lar men te en tre 
los hom bres que va len..."34

En re su men, el im pac to de es tas re for mas se cu la ri zan tes 
co mo de una ma yor asi mi la ción del ideal del ma tri mo nio afec-
ti vo y ar mó ni co, se pue de apre ciar en par te a tra vés del au men-
to en las de man das por con flic tos con yu ga les y di vor cio des de 
la se gun da mi tad del si glo XIX, pe ro par ti cu lar men te des de la 
dé ca da de 1890. En efec to, du ran te el pe río do de 1890-1950 se 
ob ser va un as cen so dra má ti co en las de man das de di vor cio 
ci vil (98,9 por cien to del to tal de 923 ca sos) y un des cen so drás-
ti co en las de man das de di vor cio ecle siás ti co (1,1 por cien to, 
so lo 10 ca sos pa ra el lap so de 1890-1919). Es ta in ver sión en la 
ten den cia en tre di vor cios ecle siás ti cos y ci vi les, su gie re que las 
pa re jas em pe za ron a con si de rar es ta úl ti ma op ción co mo la 
más via ble pa ra so lu cio nar sus pro ble mas con yu ga les y di sol ver 
le gal men te una re la ción in fe liz. Por lo tan to, po dría mos afir mar 
que un im por tan te cam bio a fi nes del si glo XIX, fue cier ta acep-
ta ción de un mo de lo se cu lar de ma tri mo nio en tre las pa re jas, 
es de cir, del ma tri mo nio co mo un contr ato le gal, se cu lar y tem-
po ral. Sin em bar go, es te mo de lo emer gen te de ma tri mo nio 
se cu lar coe xis tió tan to le gal co mo en la prác ti ca jun to al ma tri-
mo nio cris tia no, el cual man tu vo su pre do mi nio.35
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3. LOS DIS CUR SOS SO BRE LOS RO LES 
 Y LAS RE LA CIO NES DE GÉ NE RO

Co mo lo ha bía mos se ña la do an te rior men te, la fa mi lia jun to 
con la mu jer eran los ejes cla ves pa ra la pre ser va ción del or den 
so cial. Des de fi nes del si glo XIX la cla se do mi nan te con tó con 
la Igle sia, las es cue las, los gru pos de jó ve nes, las clí ni cas y la 
pren sa, co mo ins tru men tos adi cio na les pa ra pro mo ver más 
am plia y efi caz men te sus cam pa ñas de adoc tri na mien to mo ral 
e hi gie nis ta, prin ci pal men te en tre los sec to res me dios y po pu-
la res ur ba nos del Va lle Cen tral. En efec to, el aná li sis de los 
ar tí cu los de las re vis tas es tu dia das mues tra que de acuer do al 
gé ne ro, la ma yo ría de la li te ra tu ra nor ma ti va iba di ri gi da ha cia 
las mu je res (un 66.1%). Lo an te rior de de bió en par te al ti po de 
te mas tra ta dos en las re vis tas y al au ge de la "cues tión fe me ni-
na" du ran te el pe río do es tu dia do. 

La re de fi ni ción de los dis cur sos so bre los ro les fe me ni nos 
se con cen tró en los si guien tes as pec tos, los cua les se rán ana li-
za dos a con ti nua ción: a) la mu jer-ma dre-es po sa; b) ¿edu car 
pa ra en man ci par?; c) re de fi nien do el com por ta mien to y la 
be lle za fe me ni na: be lle za es pi ri tual ver sus be lle za fí si ca, 
de cen cia ver sus in de co ro; y d) de sa fian do las re la cio nes de 
po der en la es fe ra do més ti ca y la es fe ra pú bli ca: la par ti ci pa-
ción fe me ni na en la po lí ti ca. 

 a) La mu jer-ma dre-es po sa

¿Cuá les eran los prin ci pa les men sa jes de so cia li za ción que 
se di ri gían a las mu je res en las re vis tas cul tu ra les? Sin du da, un 
ma yor ac ce so fe me ni no a la edu ca ción y a la fuer za la bo ral, 
es ti mu la ron que las mu je res se in te gra ran un po co más al mun-
do pú bli co, y se vie ran al te ra dos cier tos as pec tos de su rol 
tra di cio nal, ubi ca do fun da men tal men te en la es fe ra  
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do més ti ca.36 Sin em bar go, los dis cur sos plan tea dos en las 
re vis tas -al igual que en la li te ra tu ra de la épo ca-37 ten dían más 
a apo yar el mo de lo pa triar cal de mu jer de éli te, el cual pro mo-
vía la su bor di na ción de la mu jer en la es fe ra do més ti ca, mi ti fi-
ca ba su rol de ma dre-es po sa, ca paz de gran des sa cri fi cios pa ra 
man te ner la ins ti tu ción fa mi liar y for mar los fu tu ros ciu da da nos 
de la pa tria. En re su men, las imá ge nes so bre la mu jer se con-
cen tra ban en la de ma dre-es po sa, al ter na da con las imá ge nes 
de mu jer edu ca da, be lla, de cen te y anuen te a in te grar se en la 
lu cha por sus de re chos po lí ti cos y la bo ra les.38

A ni vel de los dis cur sos li be ral-se cu lar y re li gio so, las di fe-
ren cias eran más de ma tiz que de fon do, ya que am bos res-
pal da ban di cho mo de lo. Pa ra la Igle sia ca tó li ca las fun cio nes 
ex clu si vas de las mu je res eran ser ma dres y es po sas. Se ad ju-
di ca ba un pa pel de ci si vo a la es po sa en el man te ni mien to de 
la paz y de la fe li ci dad del ho gar, del vín cu lo ma tri mo nial, y 
en la for ma ción de los hi jos. De ahí la im por tan cia de que 
ellas re ci bie ran una ade cua da edu ca ción mo ral y re li gio sa: "...
pa ra go ber nar su ca sa, criar sus hi jos y ha cer fe liz a su ma ri-
do..."39 "...A vo so tras os to ca, se ño ras; to ca a las es po sas vi gi-
lar es cru pu lo sa men te pa ra que la ar mo nía de las al mas no se 
pier da..."40

El ideal de ma ter ni dad ex pre sa do en la ima gen de la mu jer-
ma dre ideal, su fri da, dis pues ta a con ser var el sis te ma es ta ble ci-
do, se vio es pe cial men te exal ta do en la pren sa y en la li te ra tu ra 
de la épo ca tan to li be ral co mo re li gio sa.41 Sin em bar go, a di fe-
ren cia de la Igle sia, los dis cur sos de los li be ra les pro mo vían 
cier ta en man ci pa ción de la mu jer con res pec to a la cul tu ra 
ca tó li ca, pro por cio na ban ro les mo de lo al ter na ti vos y en fa ti za-
ban los lo gros pro fe sio na les y del ac ti vis mo so cial y po lí ti co, en 
pro cu ra de que la mu jer tu vie ra un ac ce so más igua li ta rio con 
res pec to a la edu ca ción, el tra ba jo y los de re chos po lí ti cos.42
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Por otra par te, des ta ca al igual que en Ar gen ti na, Chi le, 
Uru guay y Bra sil,43 que los li be ra les, los eu ge nis tas, el ma gis te-
rio y las fe mi nis tas de prin ci pios del si glo XX pro mo cio na ron 
una re de fi ni ción im por tan te en el dis cur so so bre el ideal de la 
ma ter ni dad, ba sa do en la no ción de la "ma ter ni dad cien tí fi ca", 
la cual ele va ba a la ma dre y el cui da do del ni ño a un es ta tus 
prio ri ta rio.44 Ade más, la "ma ter ni dad cien tí fi ca" vi no tan to a 
re for zar la fun ción tra di cio nal de la ma ter ni dad co mo el des ti no 
bio ló gi co "na tu ral" y "cua si-di vi no" de las mu je res, y a en fa ti zar 
la ur gen te edu ca ción de las mu je res en su mi sión so cial de 
ar mo ni za ción de las re la cio nes so cia les, en la re pro duc ción de 
la so cie dad pa triar cal, en el sa nea mien to de la na ción y la po lí-
ti ca y en la for ma ción de los fu tu ros ciu da da nos.45

Tam bién, la ma ter ni dad que dó ele va da al es ta tus de una 
“pro fe sión cien tí fi ca mo der na” ba sa da en una es tric ta edu ca-
ción hi gié ni ca y mo ral de los hi jos y en la pro mo ción de una 
po lí ti ca de sa lud mu cho más sis te má ti ca pa ra pro por cio nar una 
se rie de cui da dos du ran te el pe río do pre na tal y post na tal de la 
ma dre (tra ta mien to en clí ni cas, en fer me ras, mé di cos, etc.). "...La 
mu jer ple na men te ma dre... cons ti tu ye el ele men to bá si co de la 
so cie dad. Pre pa rar mu je res pa ra rea li zar es ta ele va da fun ción 
de be ser el fin pri mor dial de la edu ca ción pú bli ca..." 46

En re su men, de acuer do con es tos plan tea mien tos, la for-
ma ción y crian za de los hi jos era una res pon sa bi li dad ex clu si va 
de la ma dre, por lo que el ejer ci cio de la pa ter ni dad que da ba 
ex cluí da de es te pro ce so. En con se cuen cia, po dría afir mar se 
que el for ta le ci mien to del ideal de la "ma ter ni dad cien tí fi ca" 
su pu so un re for za mien to del rol tra di cio nal mas cu li no, que 
re du cía e iden ti fi ca ba al "buen pa dre", co mo aquel que cum plía 
con su pa pel de pro vee dor au to su fi cien te del ho gar y de un 
tra ba ja dor ho nes to y de bue nas cos tum bres, pe ro des li ga do de 
la crian za de sus hi jos.
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b) ¿Edu car pa ra eman ci par?

En se gun do lu gar, otro de los ele men tos que se su bra yan 
en la re de fi ni ción de los ro les de las mu je res es la im por tan cia 
de que se edu quen, lo cual -al igual que en Ar gen ti na, Chi le, 
Uru guay, Cu ba, Mé xi co y Bra sil- es mo ti vo de de ba te des de la 
dé ca da de 1840, pe ro so bre to do des de fi nes del si glo XIX. 
Aquí se pue den dis tin guir dos en fo ques, uno más con ser va dor 
y otro más li be ral, pe ro que en su ba se ten dían más a so cia li zar 
que a en ma ci par a la mu jer de su rol tra di cio nal, co mo pu di-
mos apre ciar en los ejem plos an te rio res. El pri me ro sos te nía 
que la edu ca ción de bía ser con tro la da por la Igle sia y que las 
mu je res se edu ca ran fun da men tal men te pa ra ser ma dres y 
es po sas ab ne ga das y ejem pla res. Por otra par te, el én fa sis li be-
ral-se cu lar vi sua li za ba la edu ca ción co mo un ins tru men to pa ra 
que las mu je res con ta ran con una pre pa ra ción ade cua da pa ra: 
1) ser el bas tión del ho gar y de la so cie dad; 2) pa ra que pu die-
ran de sem pe ñar se en tra ba jos "de cen tes" más ca li fi ca dos en 
di ver sas áreas, prin ci pal men te del sec tor ser vi cios y edu ca ti vo; 
y 3) pa ra lo grar en man ci par se de la tu te la mas cu li na y ac ce der 
a su li ber tad y au to no mía co mo ser hu ma no. 47

En efec to, en el mar co de la ex pan sión del ca pi ta lis mo y de 
la ideo lo gía del pro gre so li be ral, el de sa rro llo de la edu ca ción 
ju gó un pa pel cla ve en la for ma ción de la iden ti dad na cio nal y 
de la fuer za la bo ral fe me ni na. Es to fa vo re ció una cier ta re de fi-
ni ción del tra ba jo fe me ni no en las áreas do més ti ca, co mer cial 
y edu ca ti va, sec to res que ve nían a cons ti tuir al go así co mo una 
pro lon ga ción del do mi nio do més ti co. En el área do més ti ca se 
ex ten die ron e ins tru men ta li za ron una se rie de ofi cios co mo los 
de aplan cha do ras, co ci ne ras, con fi te ras, pa na de ras, la van de ras, 
cos tu re ras, tos te le ras, ser vi do ras do més ti cas, en tre otros. En el 
área pro fe sio nal y de ser vi cios, se de sa rro llan los ofi cios de 
maes tras, ti pó gra fas, me ca nó gra fas, con ta bi lis tas, te le gra fis tas, 
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ta quí gra fas, etc.48 Lo an te rior por otra par te es ti mu ló, so bre 
to do a prin ci pios del si glo XX, un gran de ba te acer ca de la 
ne ce si dad de que las mu je res tu vie ran ac ce so a la edu ca ción 
en al gu nos cam pos que tra di cio nal men te so lo ocu pa ban los 
hom bres, tam bién se dan mo vi mien tos en pos de igua les con-
di cio nes sa la ria les, co mo los de las obre ras ur ba nas y las maes-
tras en 1924.49

Con res pec to a la edu ca ción co mo un me dio de eman ci-
pa ción fe me ni na, la re vis ta Vi da y Ver dad fue una de las po cas 
que de fen día di cha po si ción li be ral y ra di cal. Ta les cri te rios 
eran es bo za dos en la sec ción de "La Li be ra ción de la Mu jer", 
de di cha re vis ta, en don de en tre los ar gu men tos es gri mi dos en 
fa vor de la edu ca ción fe me ni na, se adu cía en 1904 que:

"...[La so cie dad] se ex tra ña que una mu jer tra-
ba je co mo los hom bres: a ella se le con fían los 
que ha ce res del ho gar y los de la es cue la; pe ro 
nun ca se le per mi ti rá que tra te de le van tar se 
vi vien do in de pen dien te de la es cla vi tud mas-
cu li na... Los que no acep tan la idea de la li be-
ra ción de la mu jer no ha cen otra co sa que 
enu me rar -en de fen sa de sus opi nio nes- los 
in con ve nien tes que tie ne la ins truc ción que, a 
su jui cio, ha ce per der a las se ño ri tas la gra cia 
y el en can to de que son po see do ras y ol vi dan 
com ple ta men te los pe li gros que tie ne la ig no-
ran cia de ellas. "Lo que dig ni fi ca a nues tras 
mu je res es esa de pen den cia ab so lu ta de los 
hom bres a que la han ha bi tua do las cos tum-
bres y su edu ca ción..."50

 
Por otra par te, el mo vi mien to obre ro se hi zo eco de to do 

es te de ba te so bre la ne ce si dad de edu car a las mu je res obre ras. 
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Aquí nos pre gun ta mos cuán re vo lu cio na ria men te, pues aun que 
se con si de ra ba la edu ca ción co mo un ins tru men to de eman ci-
pa ción y pa ra ubi car a las mu je res en igual dad de con di cio nes 
con res pec to a los hom bres, si mul tá nea men te se da ba un gran 
én fa sis en que se les edu ca ra pa ra ser las ma dres que pon gan 
las ba ses mo ra les e in te lec tua les en la fa mi lia y la pa tria, con el 
fin de re for mar y ci vi li zar la so cie dad.51 En es te sen ti do se re fe-
ría Do ro tea T. de Ba rre ra, en su ar tí cu lo "La mi sión de la mu jer", 
pu bli ca do en la Ho ja Obre ra en mar zo de 1913, en don de ar gu-
men ta ba que se le de be in cul car a la mu jer: 

"...que es tá des ti na da a ha cer la fe li ci dad de 
sus pa dres, de su es po so, de sus hi jos y de 
to dos los que le ro dean y se de be in cul car 
gus to por el cum pli mien to de sus de be res ...De 
la mu jer de pen de el por ve nir del ni ño y el 
pro gre so de las na cio nes, hay que edu car a la 
mu jer en la gran dio sa tri lo gía de la VIR TUD, 
EL TA LEN TO Y EL TRA BA JO..."52

Tam bién, con gruen te con es ta pers pec ti va se en cuen tra el 
ar tí cu lo de Ro sa Ca sals, "Pa ra la mu jer", pu bli ca do en la Ho ja 
Obre ra de ene ro y fe bre ro de 1913, en el cual se des ta ca ban 
las di fi cul ta des pa ra que la mu jer obre ra se edu que y su pa pel 
pro ta gó ni co en la re for ma so cial y la dig ni fi ca ción de la vi da 
obre ra, a tra vés de su edu ca ción, for ma ción de sus hi jos y par-
ti ci pa ción en las aso cia cio nes obre ras:

"...La ins truc ción de la mu jer es un fac tor esen-
cial que de ben te ner en cuen ta los que an he-
lan re no var la so cie dad ac tual y as pi ran a 
ci vi li zar a los pue blos. La mu jer ins truí da, edu-
ca da con ve nien te men te, ya com pren de ría lo 
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bue no y lo ma lo...y es ta ría bien pre pa ra da 
pa ra ha cer de sus hi jos hom bres hon ra dos e 
in te li gen tes, li bres, bue nos. Hoy la mu jer, par-
ti cu lar men te la mu jer de la cla se obre ra dis fru-
ta de una ins truc ción tan de fi cien te que es 
ca si nu la... La mu jer, aun que mu chos no lo 
crean así, es quien pue de re me diar o echar a 
per der las co sas. To do de pen de de su peor o 
me jor ins truc ción. Ellas, las ma dres del ma ña-
na, las que guían los pri me ros pa sos de los 
ni ños, tie nen en sus ma nos el mo do de ser de 
la so cie dad fu tu ra…"53

c) Re de fi nien do el com por ta mien to y la be lle za fe me ni na: 
Be lle za es pi ri tual ver sus be lle za fí si ca, de cen cia ver sus 
in de co ro 

En ter cer lu gar de im por tan cia, el grue so de los ar tí cu los de 
las re vis tas es tu dia das mues tran una ten den cia a tra tar de de sa-
rro llar el es pí ri tu de con su mo en tre las mu je res, cier tos ro les 
al ter na ti vos ba sa dos en el ac ti vis mo so cial y los lo gros pro fe sio-
na les, y una re de fi ni ción en el mo de lo de be lle za y mo da con-
for me al es que ma bur gués ur ba no. La pro mo ción de di chos 
ro les y mo de los de be ubi car se den tro del pro ce so de ex pan-
sión ur ba na y de se cu la ri za ción de los há bi tos de con su mo, el 
cual su pu so des de prin ci pios del si glo XX un as cen so en la can-
ti dad de pu bli ci dad des ti na da al pú bli co fe me ni no (ar tí cu los, 
anun cios, re tra tos de mu je res y con cur sos).54

El con te ni do de ta les anun cios y ar tí cu los en fa ti za ban que 
las mu je res de ben cui dar su be lle za fí si ca tan to en el ám bi to 
pú bli co co mo en el ám bi to do més ti co, ves tir ele gan te y de cen-
te men te, ma qui llar se bien, ejer ci tar se, cui dar su fi gu ra y te ner 
ade cua das nor mas de hi gie ne, die ta y ur ba ni dad. La téc ni ca de 
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los re tra tos fe me ni nos tam bién se pu so en bo ga, co mo un 
me ca nis mo pa ra exal tar los be ne fi cios de la par ti ci pa ción 
fe me ni na en la be ne fi cen cia so cial y sus éxi tos pro fe sio na les en 
cam pos que tra di cio nal men te ocu pa ban los va ro nes. Fi nal men-
te, los con cur sos de be lle za y sim pa tía tam bién mos tra ron un 
boom, co mo por ejem plo los de: "Me le ni tas", la "Rei na del 
Amor", la "Rei na Obre ra", la "Rei na So cial", y el fa mo so con cur-
so de be lle za de ca da uno de los paí ses de Cen troa mé ri ca, 
or ga ni za do en 1908 por la re vis ta Pá gi nas Ilus tra das, etc.55

Aun que el én fa sis en los ar tí cu los era pro mo ver el de sa rro-
llo de la be lle za, la hi gie ne y la sa lud fí si ca fe me ni na, tam bién 
se re co no cía que si es tos atri bu tos no los po seía la mu jer, es te 
no se ría un in con ve nien te, ya que pe sa ban más la in te li gen cia y 
el ca rác ter pa ra con quis tar a un hom bre. A es te res pec to se 
re fie re el si guien te ar tí cu lo ya ci ta do de "La con quis ta del hom-
bre", de La vi nia Hart, pu bli ca do en 1912 en la re vis ta Cor de lia:

"...es de ber ine lu di ble en la mu jer apa re cer tan 
be lla co mo pue da: su be lle za la de be a sí mis-
ma y a un mun do que sien te la in fluen cia de 
lo be llo; y en un si glo co mo es te, en que la 
cien cia de la sa lud y de la hi gie ne ba ses de la 
be lle za per so nal, ade lan tan ex traor di na ria-
men te, no hay ex cu sa pa ra la feal dad ...Los 
re sul ta dos in me dia tos de lo que acon se ja mos 
en bien de la sa lud, se rán ob te ner for mas 
re don dea das, fir me zas de mús cu los, vi va ci-
dad y bri llan tez en los ojos, ca be llo lle no de 
sa lud, gra cia en los mo vi mien tos y pos tu ra fí si-
ca lle na de atrac ti vos.... Cuan ta ma yor can ti-
dad de es ta be lle za, sien do las de más to das 
igua les, po sea mos, tan ta ma yor se rá nues tra 
opor tu ni dad pa ra con quis tar al hom bre que 
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de sea mos ...No de ben de ses pe rar las mu je res 
que po seen po ca be lle za fí si ca, pue s...e sa 
be lle za fí si ca es la atrac ción me nos ofen si va a 
la vez que la me nor con sis ten cia pa ra con-
quis tar al hom bre. Ha ce cien años es tas afir-
ma cio nes no hu bie ran si do ver dad: las mu je-
res te nían en ton ces po cas opor tu ni da des de 
al can zar las al tas cua li da des de la in te li gen cia 
y del ca rác ter, y la be lle za fí si ca era su prin ci-
pal atrac ti vo. Có mo cam bian las mo das!..."56

En con tra po si ción con es te mo de lo bur gués de mo da y 
be lle za es ta ba un mo de lo más con ser va dor que con si de ra ba 
ame na zan tes ta les nue vas cos tum bres con tra los me jo res y más 
pu ros va lo res tra di cio na les de la so cie dad y del se xo fe me ni no. 
El mo de lo con ser va dor, res pal da do so bre to do por la Igle sia 
Ca tó li ca, ten día a po ner un ma yor én fa sis en la be lle za es pi ri-
tual de las mu je res, y en el he cho de que las mo das -el ta lle 
cor to, el ma qui lla je- jun to con el bai le es ti mu la ban cos tum bres 
y va lo res in mo ra les y el de sen fre no y per ver sión se xual.

A es te res pec to se re fe ría el ar tí cu lo de "Hay que ser bo ni-
tas," de G. Mar tí nez Sie rra, pu bli ca do en 1925 en el Al bum 
So cial, el cual se de cla ra ba en con tra de los ex ce sos en el ma qui-
lla je y el ves ti do y les re co men da ba a las mu cha chas que:

"...Y so bre to do, pa ra ser real men te bo ni tas, 
na da de afei tes. Afei tes son los pol vos, las pin-
tu ras, el ho rri ble ro jo co lor de re mo la cha que 
al gu nas de us te des se po nen en los la bios. 
Afei tes son los ca be llos pos ti zos, Afei tes son 
los per fu mes in ten sos. Mu chas ni ñas de aho ra 
tie nen, al pa re cer, la ex tra ña pre ten sión de no 
pa re cer mu je res hon ra das: ta les van por las 
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ca lles, que los hom bres con un po co de jui cio 
les tie nen com pa sión..."57

Otro ar tí cu lo que cri ti ca ba el he cho de que las mu je res usa-
ran tra jes más cor tos e in de co ro sos, es el de "La mo da" de P. S. 
Pé rez, O.S.A., pu bli ca do en 1926 en la re vis ta Ame ni da des:

"...Ja más hi zo tan ta fal ta ha blar de la de cen cia, 
de co ro y re ca to ex te rior, so bre to do en lo que 
se re fie re a la mu jer. Ve reís la prue ba  cuan tas 
ve ces os aso méis a la ca lle... De sen gá ñe se 
us ted; el hom bre, por lo me nos en nues tros 
tiem pos, es in com pa ra ble men te más mo des to 
que la mu jer. En otros tiem pos, se gún di cen, y 
yo que no soy ni ño al go he po di do ver, la 
mo des tia era el dis tin ti vo de la com pa ñe ra del 
hom bre y su or na to prin ci pal. Pe ro en el día, 
con vén za se us ted, en el día a la mu jer le da 
ver güen za ser mo des ta. Las hay muy bue nas, 
es ver dad, y pa ra esas to dos mis res pe tos. Pe ro 
en lo del ser vi lis mo a las mo das, aun que sean 
in de co ro sas, las in de pen dien tes pue den con-
tar se con los de dos..."58

 
Sin em bar go, no hay du da de que la po si ción con ser va do-

ra más ra di cal fue la que man tu vo la Igle sia Ca tó li ca,59 la cual 
pro mo vió una se rie de cam pa ñas con el fin de nor mar la mo da 
fe me ni na, co mo la que apa re ció en la Ho ji ta Pa rro quial del 14 
de abril de 1929, en la cual se des ta ca ba:

"...1- La pro hi bi ción de los es co tes exa ge ra dos.
2- Las fal das de bían cu brir las pier nas, al me nos 
la mi tad y en las ni ñi tas al me nos las ro di llas.
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3- El ves ti do ha bría de cu brir los bra zos, to tal 
o ca si to tal men te.
4- El mis mo no de bía es tar no ta ble men te ajus-
ta do ni ser de te las de ma sia do li ge ras..."60

 
Por otra par te, con gruen te tam bién con es ta po si ción con-

ser va do ra, se en con tra ba la pers pec ti va obre ra, la cual rei te ra-
ba fre cuen te men te en la pren sa sus crí ti cas al "afan de lu jo" de 
las obre ras, el cual ame na za ba con ale jar las de su su bli me 
mi sión de ma dres y es po sas re ca ta das, ho nes tas y de cen tes. En 
es te sen ti do se re fe ría un ar tí cu lo pu bli ca do en 1922 en La Nue
va Pren sa: "...la mu jer, crea da pa ra el ma tri mo nio, pa ra rei na de 
ca sa y ma dre de sa nos y ro bus tos hi jos, por va rios ca pri chos de 
la mo da, por el des me su ra do afán de imi ta ción, y por su ex ce-
si va va ni dad, se vea re le ga da al más des con so la dor ol vi do; 
apar ta da de su mi sión na tu ral..."61

Por úl ti mo, tam bién des ta ca que los con cur sos de be lle za 
fue ron mo ti vo de fuer tes crí ti cas. Así por ejem plo, en el ar tí cu-
lo de "Los con cur sos," pu bli ca do en 1904 en la re vis ta Vi da y 
Ver dad, se afir ma ba que di chos con cur sos eran pro duc to de la 
ex plo ta ción de la pren sa, se re co men da ba que las jó ve nes que 
se de di ca ran a pre pa rar se pa ra el rei na do del ho gar, que in vir-
tie ran me jor el di ne ro en los ho ga res po bres y en los más ne ce-
si ta dos y pa ra edu car a las hi jas de los obre ros y la bra do res, en 
re su men pa ra mo ra li zar a los sec to res po pu la res:

"...En las pu bli ca cio nes li te ra rias y no li te ra rias 
de Cos ta Ri ca exis te una cos tum bre muy 
lu cra ti va y pe li gro sa: la de los con cur sos. No 
pa sa un mes sin que vea mos que tal dia rio 
abre un con cur so de be lle za pa ra se ño ri tas ó 
que ta les re vis tas abren uno de po pu la ri dad ó 
sim pa tía pa ra am bos se xos. Es to es lo co rrien te. 
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En el fon do de es tos con cur sos no hay más 
que un asun to eco nó mi co: se tra ta de ven der 
más nú me ros, de ha cer di ne ro con el dia rio... 
Por des gra cia es tos con cur sos po nen en jue-
go una gran can ti dad de pa sio nes mal sa nas, 
en es pe cial la va ni dad y, la en vi dia. Ade más 
los con cur sos dan na ci mien to á ri va li da des 
odio sas y has ta du ra de ras en tre la ni ñas... 
Cuán to me jor se ría que los jó ve nes de po si ta-
ran en la ca ja de fon dos pa ra so co rrer in cu-
ra bles el di ne ro que gas tan en cu po nes pa ra 
fo men tar va ni da des y sa ciar cues tio nes de 
bol si llo... Pre pá ren se pa ra ser cum pli das rei-
nas de los ho ga res fu tu ros: ese es uno de los 
rei na dos más di cho sos y re den to res que les 
to ca en es te mun do. Sean sim pá ti ca s...a só-
cien se pa ra lle var un con sue lo á los ho ga res 
po bres, pa ra que pro te jan y edu quen á las 
hi jas de nues tros obre ros y la bra do res. Es to 
es lo que ha cen las ni ñas ri cas y de so cu pa das 
de los paí ses cul tos..."62

d) Los dis cur sos so bre las mu je res y la par ti ci pa ción po lí ti ca

Fi nal men te, otro de los ele men tos po lé mi cos en la re de fi-
ni ción de las imá ge nes y los dis cur sos so bre las mu je res a prin-
ci pios del si glo XX, fue en cuan to a los de re chos de las mu je res 
de par ti ci par en la po lí ti ca en de fen sa de una me jo ra en sus 
con di cio nes so cia les y par ti cu lar men te en el ac ce so al su fra gio 
en igual dad de con di cio nes al hom bre.63 Al igual que en los ca sos 
de Mé xi co, Co lom bia, Chi le, Ar gen ti na, Uru guay y Bra sil,64 en el 
de ba te plan tea do en la pren sa so bre es tos te mas tu vo un gran 
pe so la óp ti ca con ser va do ra opo si cio nis ta y an ti su fra gis ta, la cual 
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con tó en su ma yo ría con el apo yo mas cu li no, pe ro tam bién 
fe me ni no. Ade más, es te de ba te se de sen vol vió en un es ce na rio 
en don de se con fron ta ban, dia lo ga ban e in ter co nec ta ban di ver-
sos dis cur sos: el con ser va dor y el de la Igle sia, el de las fe mi-
nis tas, el de los re for mis tas y li be ra les, y el del mo vi mien to 
obre ro. Aun que los dis cur sos li be ral, fe mi nis ta, re for mis ta y del 
mo vi mien to obre ro, coin ci dían con el dis cur so con ser va dor en 
en fa ti zar y le gi ti mar prio ri ta ria men te los ro les tra di cio na les de 
gé ne ro; a la vez los cues tio na ban y re de fi nían en sus de ba tes, a 
tra vés de la mez cla de dos én fa sis ar gu men ta ti vos, uno igua li ta rio 
y otro en pro de la di fe ren cia se xual fe me ni na.65

Des de el pun to de vis ta con ser va dor, la par ti ci pa ción po lí-
ti ca de la mu jer y el fe mi nis mo eran vi sua li za dos co mo un sím-
bo lo de de gra da ción de los atri bu tos "pro pios" del se xo fe me ni no 
y de su fe mi ni dad. Es te pen sa mien to se en con tra ba re su mi do en 
el ar tí cu lo "El pro ble ma fe mi nis ta", de Leo pol do Lu go nes, pu bli-
ca do en La Epo ca en ju nio de 1916. Se gún Lu go nes: 

"...ca da cri sis fe mi nis ta ha coin ci di do en la his-
to ria con la cri sis de es ta bi li dad, lo cual asi mi-
la des de lue go el fe mi nis mo a la pros ti tu ción... 
Si las mu je res su pie ran his to ria, ad ver ti rían 
que el fe mi nis mo es una doc tri na de in fa mia y 
de gra da ción... Los éxi tos de la ci vi li za ción que 
los pue blos dis fru tan en la pros pe ri dad y en la 
paz de las ideas, coin ci den a su vez con el 
es ta do ex clu si va men te do més ti co de la 
mu jer..."66

El fe mi nis mo era con si de ra do ade más co mo una ame na za 
a los ro les tra di cio na les de gé ne ro, ya que se creía que al in gre-
sar la mu jer al mun do po lí ti co le ro ba ría al hom bre sus pues tos 
en el tra ba jo y el po der en el ho gar. Es ta po si ción se ve  
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ilus tra da en el ar tí cu lo "Triun fa rá el fe mi nis mo", pu bli ca do en 
1923 en Bo he mia: 

"...-En la ba lan za de las so cie da des cuan do los 
hom bres ba jan, las mu je res su ben. O me jor 
di cho, cuan do los hom bres se de gra dan, las 
mu je res em pie zan a ocu par los pues tos que 
ellos de jan va can tes. Na da par ti da rio que soy 
de la lu cha es té ril por el trin fo del tal fe mi nis-
mo...Es tal la fie bre de man do que se ha apo-
de ra do de las mu je res, que un cier to cón yu ge, 
tu vo que me ter se al gu na vez de ba jo de al gu na 
ta ri ma, hu yen do de la fu ria de su mu jer que lo 
per se guía con una es co ba en la ma no. A tiem-
po que ella lo chu za ba con el pa lo de la es co-
ba, con tes ta ba el po bre ma ri do des de su 
es con di te que no sa lía de allí por que él era el 
que man da ba en su ca sa. Mu chí si mos son los 
ma ri dos a quie nes sus mu je res ma ne jan a 
ca pri cho, ha cién do les vol tear co mo a ma ni-
quíes pa ra don de a ellas se les an to ja..." 67

En con tras te con es te dis cur so con ser va dor, se en con tra ba 
el dis cur so eman ci pa dor de las fe mi nis tas, el cual con tó tam-
bién con el apo yo de al gu nos pro mi nen tes in te lec tua les y po lí-
ti cos li be ra les, ten den cia si mi lar a la de otros paí ses de Amé ri ca 
La ti na.68 Pa ra po der te ner un im pac to más le gi ti ma dor en 
me dio de es te con tex to de gran opo si ción, el dis cur so fe mi nis-
ta mez cla ba tan to un én fa sis igua li ta rio co mo un én fa sis en la 
di fe ren cia se xual. Lo an te rior se re fle ja en par ti cu lar en los ar tí-
cu los de An ge la Acu ña y Sa ra Ca sal, dos de las prin ci pa les 
lí de res fun da do ras de la Li ga Fe mi nis ta. El én fa sis igua li ta rio se 
pue de apre ciar, por ejem plo, en el pri mer en sa yo fe mi nis ta 
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"Con fe ren cia" que pu bli có An ge la Acu ña en 1912 en la re vis ta 
Cor de lia, (o sea an tes de la fun da ción de la Li ga). En es te en sa-
yo, Acu ña afir ma ba que en los tiem pos mo der nos que co rren, 
las mu je res de bían dis fru tar de los mis mos de re chos que los 
hom bres y que de bía su pe rar se la con cep ción de que la fun-
ción de las mu je res de bía li mi tar se a ser ma dre y es po sa so me-
ti da ex clu si va men te al en tor no do més ti co, ya que es ta tie ne 
de re cho a edu car se pa ra ser vir me jor a la pa tria.69

Ade más, pa ra las prin ci pa les lí de res de la Li ga Fe mi nis ta, 
den tro de sus es tra te gias pa ra lo grar que las mu je res ob tu vie ran 
una se rie de de re chos ci vi les y ciu da da nos en igual dad de con-
di cio nes con los hom bres, la con quis ta del su fra gio fe me ni no se 
tra tó de jus ti fi car y de le gi ti mar ideo ló gi ca men te co mo un ins-
tru men to cla ve, con el cual las mu je res po dían ayu dar a en fren-
tar los gra ves pro ble mas que aque ja ban a la so cie dad, y con tri-
buir a me jo rar su con di ción so cial y la de sus fa mi lias e hi jos. 
Se gún An ge la Acu ña, "...la en man ci pa ción fa mi liar, in te lec tual, 
ci vil y eco nó mi ca no po drían con se guir se fá cil men te sin ha ber 
an tes ob te ni do la po lí ti ca. Si cier to es que aqué llas lle ga rían por 
me dio del vo to, és te de bía per fec cio nar la úl ti ma..."70

Por otra par te, es te dis cur so fe mi nis ta en su lu cha por 
to mar ma yor le gi ti mi dad tam bién en fa ti za ba la di fe ren cia 
se xual fe me ni na y la im por tan cia de las fun cio nes ma ter na les. 
En es te sen ti do, An ge la Acu ña re sal ta ba que las fe mi nis tas an te 
to do son ma dres, y que co mo ta les tie nen un pa pel so cio-po lí-
ti co cla ve en es te pro ce so de for ma ción de los hi jos de la pa tria: 
"...La mu jer mo der na an te to do es ma dre, y en ese her mo sí si mo 
prin ci pio uni ver sal ba sa las doc tri nas de su fe mi nis mo... [L]as 
fe mi nis tas mo der nas en su ca si to ta li dad ins pi ran sus ges tio nes 
y cam pa ñas en un pro pó si to pa trió ti co y san to; en el que las 
na cio nes se re pue blen con hi jos bien na ci dos y en con di cio nes 
pro pi cias pa ra con ser var los sa nos y úti les a sí mis mos y a sus 
se me jan tes por me dio de una edu ca ción sus ten ta da en  
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prin ci pios cien tí fi cos in du bi ta bles ba jo la égi da de idea les fac-
ti bles y jus tos..."71

Sin em bar go, aun que Acu ña ava la ba la par ti ci pa ción ac ti va 
de las mu je res en el cam bio so cial y po lí ti co, es ta no de bía ser 
ar dien te: "...por que su pues to es tá en el es tra do ex cel so del 
ho gar... [N]o de be mos [de jar nos arre ba tar por la po lí ti ca]..., 
por que re ba ja ría mos to das las no bles cua li da des y los de li ca-
dos sen ti mien tos que ador nan el co ra zón de la mu jer..."72 Fi nal-
men te, An ge la Acu ña en fa ti za ba que en es ta lu cha su fra gis ta 
pe se a la gran opo si ción mas cu li na y fe me ni na, el tra ba jo ha 
si do y de be ser con jun to en tre los se xos.73

En sín te sis, el dis cur so de An ge la Acu ña en fa ti za ba a la vez 
la igual dad de de re chos pa ra la mu jer y po ten ciar su pa pel pro-
ta gó ni co co mo ma dre-es po sa y edu ca do ra de los hi jos de la 
pa tria. Así, al igual que otras fe mi nis tas con tem po rá neas de 
Amé ri ca La ti na, las fe mi nis tas li be ra les cos ta rri cen ses, cu yo ori-
gen so cial era de la cla se me dia y al ta, aun que cues tio na ban las 
de si gual da des del or den pa triar cal, al mis mo tiem po se cons ti-
tu ye ron en un bas tión de apo yo muy im por tan te en la la bor de 
los li be ra les de cons truc ción de un pro yec to he ge mó ni co 
na cio nal y de re de fi ni ción de los ro les y las re la cio nes de gé ne-
ro de acuer do con los ro les tra di cio na les de gé ne ro.74

Por otra par te, en es te es ce na rio po lí ti co tam bién po de mos 
en con trar los dis cur sos de los in te lec tua les y po lí ti cos li be ra les 
pro gre sis tas en fa vor del su fra gio fe me ni no, en tre los cua les 
des ta can los del ge ne ral Jor ge Vo lio, lí der del Par ti do Re for mis-
ta fun da do en 1923. De acuer do con Vir gi nia Mo ra, es im por-
tan te re sal tar aquí, que den tro de las prin ci pa les in no va cio nes 
po lí ti cas de la dé ca da de 1920, el Par ti do Re for mis ta se des ta có 
por in cor po rar ac ti va men te a las mu je res, con si de rán do las co mo 
ele men to cla ve dig ni fi ca dor e ins pi ra dor de la po lí ti ca, ba luar te de 
la mo ral y de los me jo res va lo res de jus ti cia so cial, y co mo ele-
men to le gi ti ma dor, or ga ni za ti vo y ex pan si vo del mo vi mien to. 
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Es to úl ti mo, por otra par te, tien de tam bién a des mi ti fi car la ima-
gen de que an tes de la con quis ta del su fra gio las mu je res no 
par ti ci pa ban en la po lí ti ca.75 Pa ra el ge ne ral Jor ge Vo lio, lí der 
del Par ti do Re for mis ta: "...Las mu je res y los ni ños no ten drán 
vo to..., pe ro si el vo to de los que lo tie nen lle ga ra a ser bur la do, 
na die po dría im pe dir que es tas fa lan ges -la una de pe ren ne 
de li ca de za y la otra de bri llan te es pe ran za, asis tan, las pri me-
ras, al mo vi mien to de rein vi di ca ción [por la jus ti cia so cial]..."76

Fi nal men te, tam bién en con tra mos en es te es ce na rio po lí ti-
co al mo vi mien to obre ro, el cual se gún la evi den cia de la li te-
ra tu ra y de los dia rios de la épo ca, pa re cie ra que sus pro nun-
cia mien tos so bre la cues tión fe me ni na to ma ron ma yor vi gor 
des de la dé ca da de 1910. Al igual que los li be ra les y las fe mi-
nis tas, el mo vi mien to obre ro se hi zo eco de to do es te de ba te 
so bre la par ti ci pa ción de la mu jer en la po lí ti ca, en el mar co de 
sus lu chas por edu car a las mu je res obre ras, pa ra que pu die ran 
de sem pe ñar me jor su pa pel fun da men tal en la re for ma so cial, 
en la dig ni fi ca ción de la vi da obre ra y en la for ma ción de sus 
hi jos. Ade más, al igual que los li be ra les y las fe mi nis tas, el 
mo vi mien to obre ro de fen día tan to la igual dad de con di cio nes 
pa ra las mu je res con res pec to a los hom bres y a la vez su rol 
tra di cio nal de ma dre-es po sa, res pon sa ble de po ner las ba ses 
mo ra les e in te lec tua les en la fa mi lia y en la pa tria, con el fin de 
re for mar y ci vi li zar la so cie dad.

Es te ti po de en fo que lo en con tra mos es bo za do por las y los 
lí de res obre ros co mo Fé lix Mon tes, Do ro tea T. de Ba rre ra y 
Ro sa Ca sals.77 Es ta úl ti ma des ta ca ba, al igual que al gu nas lí de-
res obre ras ar gen ti nas, chi le nas y uru gua yas con tem po rá neas,78 
las di fi cul ta des que te nían las mu je res obre ras pa ra edu car se, 
pa ra ejer cer su pa pel cla ve en la re for ma so cial, en la dig ni fi ca-
ción de la vi da obre ra y en la for ma ción de sus hi jos, y pa ra que 
par ti ci pa ra ac ti va men te en las aso cia cio nes obre ras.
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Es tos pun tos cons ti tuían la prin ci pal di fe ren cia de cla se 
en tre los én fa sis de los dis cur sos es gri mi dos por las fe mi nis tas 
li be ra les de la Li ga y las fe mi nis tas obre ras. Di chos ar gu men tos 
los es bo zó Ro sa Ca sals en su ar tí cu lo "Pa ra la Mu jer", pu bli ca do 
en la Ho ja Obre ra de ene ro y fe bre ro de 1913:

"...La ins truc ción de la mu jer es un fac tor esen-
cial que de ben te ner en cuen ta los que an he-
lan re no var la so cie dad ac tual y as pi ran a 
ci vi li zar a los pue blos. La mu jer ins truí da, edu-
ca da con ve nien te men te, ya com pren de ría lo 
bue no y lo ma lo...y es ta ría bien pre pa ra da 
pa ra ha cer de sus hi jos hom bres hon ra dos e 
in te li gen tes, li bres, bue nos... Bien ins truí da la 
mu jer com pren de ría eso y com pren de ría que 
cuan do un obre ro ha bla de la trans for ma ción 
so cial, no de li ra, lo ha ce ple na men te con ven-
ci do de que tar de o tem pra no ha de rea li zar se; 
y sa bría que es un de ber su yo el es tar aso cia-
da, pa ra coo pe rar en esa gran obra ...Yo creo 
que es en la so cie dad de re sis ten cia don de la 
mu jer en con tra rá ma yor sa tis fac ción a sus 
an he los..."79

Ade más, jun to a la lu cha li de ra da por la edu ca ción de las 
mu je res obre ras, el mo vi mien to obre ro tam bién res pal dó el 
vo to fe me ni no, pe ro no se cons ti tu yó en el ca ba llo de ba ta lla 
po lí ti ca del mo vi mien to obre ro. Así, al igual que mu chos de 
los par ti dos obre ros de otros paí ses de Amé ri ca La ti na,80 sus 
ma yo res es fuer zos se con cen tra ron en pro mo ver prio ri ta ria-
men te la crea ción y la con so li da ción de las re for mas so cia les 
y la par ti ci pa ción ac ti va de las mu je res en las or ga ni za cio nes 
obre ras, res pal dan do a sus com pa ñe ros en sus lu chas por  
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con so li dar un fren te obre ro uni do y le gi ti ma do co mo una gran 
fa mi lia an te las fuer zas ex plo ta do ras del ca pi ta lis mo. En es te 
sen ti do afir ma ba Car men Ly ra, prin ci pal lí der fe me ni na del 
Par ti do Co mu nis ta, en su ar tí cu lo “Lla ma mien to a las mu je res 
de la cla se tra ba ja do ra de Cos ta Ri ca”, pu bli ca do en 1933, que 
la op ción de las mu je res tra ba ja do ras no es tá en el fe mi nis mo 
si no en el co mu nis mo: 

“...las mu je res de la cla se tra ba ja do ra del mun-
do en te ro de be mos es for zar nos por de rrum-
bar la po dri da es truc tu ra eco nó mi ca de la 
so cie dad ca pi ta lis ta y no por sos te ner la. Eso 
del fe mi nis mo es un ab sur do .¿Por qué las 
mu je res han de for mar un gru po apar te y 
co lo car se en ac ti tud hos til an te los hom bres? 
La hu ma ni dad se com po ne de hom bres y 
mu je res, y es a los hom bres y mu je res de la 
cla se tra ba ja do ra opri mi da por la ri que za de 
unos po cos, a quie nes les to ca lu char uni dos 
pa ra vol ver ha bi ta ble es ta tie rra, pa ra que las 
ge ne ra cio nes fu tu ras no ten gan que vi vir en 
un mun do tan cruel co mo és te en que nos ha 
to ca do vi vir a no so tros...”81

De es ta ma ne ra, al igual que en otros par ti dos u or ga ni za-
cio nes po lí ti cas de cor te li be ral, la de fen sa de una agen da po lí-
ti ca es pe cí fi ca men te fe me ni na se en con tra ba sub su mi da den tro 
de las prio ri da des ge ne ra les de los par ti dos po lí ti cos. Lo an te-
rior se pa ten ti za en el he cho de que pe se a que el su fra gio 
fe me ni no se in clu yó por vez pri me ra en un pro gra ma de un 
par ti do po lí ti co, en el pro gra ma del Par ti do Co mu nis ta de 1931, 
és te no se cons ti tu yó en su prin ci pal ca ba llo de ba ta lla. Pa ra los 
prin ci pa les lí de res del Par ti co Co mu nis ta, la adop ción del vo to 
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fe me ni no mar gi na ba a la ma yo ría de las mu je res tra ba ja do-
ras del pro ce so elec to ral con res pec to a las mu je res de cla se 
al ta e in te lec tua les. En es te sen ti do es muy elo cuen te el lla-
ma do que hi zo Car men Ly ra a sus com pa ñe ras de par ti do, 
en 1933:

“...Com pa ñe ras, hay que em pe ñar se con to das 
las fuer zass por cam biar es te es ta do de co sas. 
No va le la pe na tra ba jar por con se guir el vo to 
de la mu jer. ¿Qué cam bio hon do, tras cen den-
tal, ha bría en la vi da de Cos ta Ri ca si las mu je-
res pu dié ra mos vo tar por don Ri car do Ji mé-
nez, Ma nuel Cas tro Que sa da, Max Ko berg o 
Car los Ma ría Ji mé nez? Las co sas se gui rían 
co mo es tán por que nin gu no de esos se ño res 
se atre ve ría a echar aba jo las pre rro ga ti vas del 
ca pi tal el cual tie ne arre gla das las co sas de tal 
ma ne ra, que mien tras unas mu je res pue den 
es tar se arran can do pe los de las ce jas o ha cién-
do se ma sa jes pa ra no en gor dar, otras ten gan 
que es tar pa ra das en char cos o do bla das 
la van do o co cien do. Ca da par ti do es tá sos te-
ni do por gen te de pla ta, y si es tas gen tes 
arries gan gran des su mas, no es por la lin da 
ca ra del can di da to, si no por que ven la po si bi-
li dad de ga nar se el cien to por cien to en el 
jue go de la po lí ti ca...”82

 
Jun to a es ta po si ción de Car men Ly ra, Ma nuel Mo ra, prin-

ci pal lí der del Par ti do Co mu nis ta, agre ga ba que el su fra gio "...
te nía un gran efec to so bre to do en las mu je res de pe que ña y 
al ta bur gue sía, de las in te lec tua les con cul tu ra, pe ro no le 
ha ce efec to a la gran ma sa cam pe si na... La mu jer na da ga na 
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con que le per mi ta mos ir a vo tar una pa pe le ta en una ur na y 
una pa pe le ta he cha por un gru po de ca pi ta lis tas... El sim ple 
de seo de vo tar no es rei vin di car los de re chos de la mu jer ni 
los del hom bre..."83

EPÍ LO GO: LA FA MI LIA Y LA MU JER: 
GA RAN TES DEL OR DEN SO CIAL

En pá gi nas an te rio res he mos po di do com pro bar, que en tre 
fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, asis ti mos a la cons-
truc ción y re de fi ni ción ideo ló gi ca del mo de lo de fa mi lia y de 
los ro les de gé ne ro. Di cho pro ce so de be ubi car se en el con tex-
to de cons truc ción de un dis cur so he ge mó ni co li be ral-se cu lar, 
den tro del cual ju ga ron un pa pel cla ve el de sa rro llo de una 
re for ma so cio-po lí ti ca y la re de fi ni ción del sis te ma de gé ne ro, 
ten dien te a ra cio na li zar y ar mo ni zar la vi da so cial y po lí ti ca, y 
a ci vi li zar y mo ra li zar a los sec to res po pu la res. Lo an te rior, se 
vio ex pre sa do en la im ple men ta ción de una se rie de po lí ti cas 
so cia les cen tra das en: el for ta le ci mien to y la ex pan sión del apa-
ra to ju rí di co-le gal, edu ca ti vo y de la pren sa; la crea ción de 
cár ce les con el fin de con tro lar el de li to ur ba no; y el de sa rro llo 
de hos pi ta les y de cam pa ñas hi gie nis tas muy in ten sas. 

En cuan to a la re de fi ni ción de la ideo lo gía de gé ne ro, es ta 
se ope ra cio na li zó a tra vés de: 1) la pro mo ción del mo de lo de 
fa mi lia con yu gal mo no gá mi ca, ar mó ni ca y afec tuo sa co mo la 
ins ti tu ción so cial pri ma ria, ca paz de es ti mu lar la mo der ni za-
ción eco nó mi ca y de pre ser var el or den so cial; 2) la exal ta ción 
del mo de lo de ma tri mo nio por amor y com pa ñe ris mo; 3) la 
idea li za ción de las es fe ras se pa ra das y los ro les de gé ne ro ba sa-
das en el mo de lo de mu jer-ma dre-es po sa, ama de ca sa y prin-
ci pal agen te mo ra li za dor y for ma dor de los hi jos de la pa tria, y 
del es po so co mo je fe de fa mi lia y pro ve dor prin ci pal; y 4) el 
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de sa rro llo de una edu ca ción apro pia da pa ra hom bres y mu je-
res, opor tu ni da des de em pleo, ro les pú bli cos, res pon sa bi li da-
des fa mi lia res, con duc ta se xual y for mas de tra to. 

Tam bién el aná li sis de las re vis tas cul tu ra les y la li te ra tu ra 
del pe río do ba jo es tu dio re ve ló más di fe ren cias de ma tiz que 
de fon do en tre el dis cur so re li gio so y li be ral-se cu lar, en cuan-
to a los mo de los de fa mi lia y los ro les y re la cio nes de gé ne ro. 
En efec to, la po si ción re li gio sa y con ser va do ra en fa ti za ba la 
in di so lu bi li dad del ma tri mo nioy que la fa mi lia mo no gá mi ca 
je fea da por el hom bre eran las prin ci pa les ba ses so cia les. El 
rol de la mu jer era prác ti ca men te so lo edu car se pa ra ser 
ma dre y es po sa to tal men te de di ca da a las la bo res do més ti cas. 
Ade más, la po si ción con ser va do ra re ñía con las mo das "in de-
co ro sas" y el én fa sis en la be lle za fí si ca, ya que con tri buían a 
de gra dar la con di ción de la mu jer, cu yos prin ci pa les atri bu tos 
se re su mían en nu trir su be lle za es pi ri tual. Fi nal men te, aun que 
se pro mo vía la in te gra ción de las mu je res en fun cio nes fi lan-
tró pi cas, el ac ce so fe me ni no a la es fe ra po lí ti ca prác ti ca men-
te es ta ba ve da do, ya que es to cons ti tuía una ame na za a los 
ro les tra di cio na les de gé ne ro. 

Por otra par te, la po si ción li be ral-se cu lar in sis tía que aun-
que la fa mi lia y el ma tri mo nio eran los pi la res so cia les, se res-
pal da ba el ma tri mo nio y el di vor cio ci vil co mo me ca nis mos 
pa ra dar lu gar a re la cio nes más ar mo nio sas y afec tuo sas; 
as pec tos cla ves pa ra de sa rro llar una so cie dad más ar mó ni ca y 
ci vi li za da mo ral men te. Ade más, aun que se en fa ti za ba el rol de 
la mu jer-ma dre-es po sa y su fun ción cen tral co mo agen te ci vi li-
za dor y mo ra li za dor, se in sis tía en que es ta se edu ca ra y tu vie-
ra ac ce so a una me jor for ma ción en ofi cios li ga dos a la edu ca-
ción y los ser vi cios (se cre ta rias, ta quí gra fas, ti pó gra fas, te le gra-
fis tas, en fer me ras, etc.). Los mo de los de be lle za y com por ta-
mien to fe me ni no tam bién se vie ron re de fi ni dos en el sen ti do 
de que a la par de la be lle za es pi ri tual, las mu je res de bían 
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es for zar se por de sa rro llar su be lle za y apa rien cia fí si ca, su 
sa lud y su in te lec to con for me a pa tro nes li be ra les-se cu la res. 
Fi nal men te, en el cam po de la par ti ci pa ción po lí ti ca, los li be-
ra les pu sie ron un ma yor én fa sis en que las mu je res tu vie ran 
un pa pel más pro ta gó ni co y ac ti vo no so lo en el área fi lan tró-
pi ca, si no tam bién en la lu cha por una se rie de de re chos, 
cen tra dos en el ac ce so al vo to y a la igual dad sa la rial con res-
pec to a los hom bres.

Por úl ti mo ca be pre gun tar se ¿has ta qué pun to se ha vis to 
mo di fi ca do di cho dis cur so so bre los ro les y re la cio nes fa mi lia-
res y de gé ne ro en el pre sen te con res pec to al pa sa do? Pa ra 
res pon der a es ta pre gun ta es ne ce sa rio te ner pre sen te que hay 
gran dis tan cia en tre el dis cur so y la prác ti ca y que las cir cuns-
tan cias his tó ri cas han va ria do. En efec to, des de fi nes del si glo 
XVIII, se dio un pro ce so de con so li da ción de la ins ti tu ción del 
ma tri mo nio co mo ba se pre do mi nan te pa ra la for ma ción de la 
fa mi lia, y a la vez ten dío a for ta le cer se la idea li za ción de las 
es fe ras y ro les de gé ne ro se pa ra dos (par ti cu lar men te des de la 
se gun da mi tad del si glo XIX). En el pre sen te di cho dis cur so se 
en cuen tra am plia men te acep ta do, al pun to de que los mo de los 
de fa mi lia y de gé ne ro que no se adap tan al mo de lo tra di cio nal 
son es tig ma ti za dos y re cha za dos por la so cie dad. Una so cie-
dad en la cual exis te una cre cien te pro por ción de ho ga res uni-
per so na les y en ca be za dos por mu je res y de mu je res que se han 
in te gra do a la vi da pro fe sio nal y po lí ti ca en for ma tan ac ti va 
co mo los hom bres.84

Por otra par te, in ves ti ga cio nes re cien tes han con cluí do que 
no se han da do cam bios de fon do en el dis cur so ac tual so bre 
los ro les y re la cio nes de gé ne ro. En efec to, en el pre sen te pre-
va le ce un do ble dis cur so, por una par te, de idea li za ción de una 
mu jer in de pen dien te eco nó mi ca men te, pro fe sio nal, en igual-
dad con el hom bre; y por otra par te, la per sis ten cia pre do mi-
nan te del ideal de mu jer-ma dre-es po sa, com bi na do con una 
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ma yor equi tad en la dis tri bu ción de las la bo res do més ti cas por 
par te de la pa re ja. Así, lo que en con tra mos es que tras la 
"mo der ni za ción" y re di fi ni ción de es te dis cur so ideal lo que lle-
ga a le gi ti mar se es una am plia ción de los ro les fe me ni nos, o 
bien, el de sem pe ño de un do ble rol. A ni vel prác ti co, lo an te-
rior ha sig ni fi ca do la trans gre sión del va lor mu jer-ma dre y una 
se rie de cam bios en el ba lan ce de las re la cio nes de po der en el 
se no do més ti co.85

Fi nal men te, otro pa ra le lis mo im por tan te con la épo ca 
li be ral, es que nue va men te es tá en el ta pe te la dis cu sión de la 
re gu la ción de la vio len cia do més ti ca por par te del Es ta do y la 
so cie dad, y el au men to en las ta sas de di vor cio co mo pro duc-
to de la de sin te gra ción fa mi liar y co mo cau san te de la ex tin-
ción de la fa mi lia. En efec to, a par tir de la se gun da mi tad del 
si glo XIX se ha de mos tra do que el au men to en el di vor cio fue 
el re sul ta do de un cam bio en los idea les y ac ti tu des ha cia el 
ma tri mo nio, ba sa do más en el res pe to, el afec to, la ar mo nía y 
el com pa ñe ris mo. Sin em bar go, ello no sig ni fi có la de sin te gra-
ción de la fa mi lia, si no más bien un re plan tea mien to en las 
re la cio nes de po der de gé ne ro, en don de el do mi nio pa triar-
cal se vio más san cio na do y re gu la do. Tam bién pa ra la épo ca 
ac tual, una se rie de es tu dios y en cues tas que fue ron prac ti ca-
das en tre 1993 y 1996, han su ge ri do que di cho au men to en 
las ta sas de di vor cio ha si do pro duc to más de un cam bio en 
las ex pec ta ti vas ma tri mo nia les y en los ro les de gé ne ro que 
han ge ne ra do "...[la ex tin ción] en el re par to tra di cio nal del 
po der en el se no de la fa mi lia ..."86 Por otra par te, una can ti-
dad cre cien te de mu je res han ido mo di fi can do sus ac ti tu des 
con res pec to a la vi da en pa re ja, al ir to man do con cien cia de 
que aun que más du ro, es a la vez más gra ti fi can te vi vir in de-
pen dien tes o co mo je fas de ho gar, li bres de una vi da me nos 
com pli ca da y lle na de sin sa bo res y abu sos por par te de sus 
com pa ñe ros.87
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En sín te sis, en la me di da en que po da mos des cu brir y 
di lu ci dar las for mas en que se le gi ti man y re de fi nen his tó ri ca 
y cul tu ral men te los dis cur sos so bre los ro les y re la cio nes fa mi-
lia res y de gé ne ro, po dre mos com pren der y trans for mar me jor 
su di ná mi ca.

NO TAS
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His to ria, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1992; Ma rín, Juan Jo sé, "En tre 
la dis ci pli na y la res pe ta bi li dad", 1993; Gon zá lez, Al fon so, "Mu jer 
y fa mi lia en la vi da co ti dia na de la se gun da mi tad del si glo XIX. 
(Una apro xi ma ción des de la psi co his to ria)", San Jo sé: Te sis de 
Maes tría en His to ria, UCR, 1993; Mo ra, "La mu jer obre ra en la edu-
ca ción," 1993, pp. 67-77; Cal vo, Ya di ra, La mu jer, víc ti ma y cóm pli
ce, San Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca, 1993; Ve ga, Isa bel, "Vi da co ti dia-
na y re pre sen ta cio nes so cia les en el es tu dio de la fa mi lia," Ac tua li
da des en Psi co lo gía, 8:74, San Jo sé: Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes 
Psi co ló gi cas, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1993; Cu bi llo, Ruth, "Las 
imá ge nes de la mu jer en el Re per to rio Ame ri ca no," San Jo sé: Te sis 
de Maes tría en Li te ra tu ra, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1994; Chant, 
Syl via, "¿Sol te ras o 'De Re gre so'? Las Vías Ha cia la Je fa tu ra Fe me-
ni na en los Ho ga res de Mé xi co y Cos ta Ri ca", en Eu ge nia Ro drí-
guez, ed., En tre Si len cios y Vo ces. Gé ne ro e His to ria en Amé ri ca 
Cen tral. Una apro xi ma ción his tó ri ca (17301990), San Jo sé: Edi to rial 
Por ve nir y Cen tro Na cio nal pa ra el De sa rro llo de la Mu jer y la 
Fa mi lia, 1997; Ro drí guez, Eu ge nia, Hi jas, No vias y Es po sas. Fa mi lia, 
Ma tri mo nio y Vio len cia Do més ti ca en el Va lle Cen tral de Cos ta Ri ca 
(17501850), San Jo sé: Edi to rial Uni ver si dad Na cio nal, Plum sock 
Me soa me ri can Stu dies, 2000. 

9 Mo li na, Iván, El que quie ra di ver tir se. Li bros y so cie dad en Cos ta 
Ri ca (17501914), San Jo sé: Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
1995, p. 174.

10 Ofi cial, La Mu jer Cris tia na, San Jo sé: Im pren ta y Li bre ría Leh mann, 
15/8/1907, pp. 6-9; Cu bi llo, "Las imá ge nes de la mu jer", p. 30. 

11 Men del son, Jo han na, "La pren sa fe me ni na: la opi nión de las 
mu je res en los pe rió di cos de la co lo nia en la Amé ri ca Es pa ño la: 
1790-1810," en: Asun ción Lav rin, Las mu je res la ti noa me ri ca nas. 
Pers pec ti vas his tó ri cas, Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 
1985, pp. 229-252; Hah ner, Ju ne, "La pren sa fe mi nis ta del si glo 
XIX y los de re chos de las mu je res en el Bra sil," en: Asun ción 
Lav rin, Las mu je res la ti noa me ri ca nas. Pers pec ti vas his tó ri cas, 
Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1985, pp. 293-328; Lav-
rin, Wo men, Fe mi nism, p. 143; Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, 
pp.24-28. 

12 Mo li na, El que quie ra di ver tir se, pp. 209-210. De sa for tu na da men te 
no fue po si ble lo ca li zar la re vis ta El Ami go del Ho gar (1913) y Fé mi na 
(1919), y de la re vis ta El Fí ga ro so lo fue po si ble lo ca li zar las pu bli ca-
cio nes de 1915. La re fe ren cia de Fé mi na se en cuen tra ci ta da en: 
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Oli va, Mo vi mien tos so cia les, 1992, p. 64. En Cos ta Ri ca es prác ti ca-
men te ine xis ten te la pu bli ca ción de pe rió di cos fe mi nis tas edi ta dos 
por mu je res, du ran te el pe río do en es tu dio, fue has ta 1944 que apa-
re ció el pri mer pe rió di co Mu jer y Ho gar, di ri gi do por An ge la Acu ña, 
lí der de la Li ga Fe mi nis ta. 

13 Mo li na, El que quie ra di ver tir se; Mo li na, Iván, "Im pre sio nes de fin de 
si glo. La ex pan sión de la cul tu ra im pre sa en Ni ca ra gua y Cos ta Ri ca 
(1880-1914)," Re vis ta de His to ria, (Ni ca ra gua), 5:6, (1995), p. 31; 
Mo ra les, Car los, El hom bre que no qui so la gue rra, San Jo sé: Edi to rial 
Seix Ba rral Cen troa me ri ca na, 1981, pp. 251-261; Que sa da, Juan 
Ra fael, "Pe rió di cos en Cos ta Ri ca, 1833–1986”, Bi blio gra fías y Do cu
men ta ción del Cen tro de In ves ti ga cio nes His tó ri cas de la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca, No. 8 (1986); Que sa da, Al va ro, La for ma ción de la 
na rra ti va na cio nal cos ta rri cen se (18901910). En fo que his tó ri co 
so cial, San Jo sé: Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 1986; ídem., La 
voz des ga rra da. La cri sis del dis cur so oli gár qui co y la na rra ri va cos ta
rri cen se (19171919), San Jo sé, Edi to rial Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
1988; Ro jas, Mar ga ri ta, Ova res, Flo ra, 100 Años de Li te ra tu ra Cos ta
rri cen se, San Jo sé: Edi cio nes Far ben, 1995. 

14 Mo li na, El que quie ra di ver tir se, 1995, pp. 184-186; Pal mer, "Pá ni co 
en San Jo sé," 1994, pp. 191-224; Mo li na, "El pa so del Co me ta 
Ha lley", 1994, pp. 167-190; Ve ga, Pa tri cia, "De la ban ca al so fá. La 
di ver si fi ca ción de los pa tro nes de con su mo en San Jo sé (1857-1861)," 
Re vis ta de His to ria, No. 24 (Ju lio-Di ciem bre 1991), pp. 53-87; Pal-
mer, "Con fi ne ment Po li cing”, pp. 224-253; Que sa da, La for ma ción 
de la na rra ti va na cio nal; ídem., La voz des ga rra da; ídem., "Iden ti dad 
na cio nal y li te ra tu ra”, pp. 209-239.

15 Pa ra es te es tu dio se con sul ta ron to dos los ar tí cu los (un to tal de 360) 
de 14 re vis tas que fue po si ble lo ca li zar -aun que las co lec cio nes 
eran in com ple tas- y que se di ri gían ha cia la mu jer y la fa mi lia, 
co rres pon dien tes al pe río do de 1895 y 1928. Con res pec to a la los 
da tos ana li za dos ver: Ova res, Flo ra, Li te ra tu ra de Kios ko. Re vis tas 
Li te ra rias de Cos ta Ri ca 18901930, He re dia: EU NA, 1994, pp. 233-
250. Al va ro Que sa da ha no ta do que en el Re per to rio Ame ri ca no 
(re vis ta cos ta rri cen se pu bli ca da en tre 1919-1958) los au to res ten-
die ron a es tar más iden ti fi ca dos con per so na jes fe me ni nos y po pu-
la res (Que sa da, "Iden ti dad na cio nal y li te ra tu ra", pp. 222). Tam bién 
es ta ten den cia de au men to se re gis tró en Co lom bia y Bra sil en tre 
1880 y 1930 (Lon do ño, "El ideal fe me ni no”, p. 302; Bes se, Res truc
tu ring Pa triarchy, pp. 24-37). 

16 Sto ne, Ju dith F., “The Re pu bli can Brot her hood. Gen der and Ideo-
logy”, Ac cam po, Eli nor A., Fuchs, Ra chel G., Ste wart, Mary Lynn, 
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Gen der and the Po li tics of So cial Re form in Fran ce, 18701914 (Bal ti-
mo re and Lon don, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1995), p. 28. 

17 Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, p. 58.

18 Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, p. 60.

19 Ro drí guez, "Ci vi li zan do la Vi da Ma tri mo nial". Tam bién hay si mi li tud 
con res pec to al ca so in glés acer ca de es tos cam bios en los idea les y 
ac ti tu des ha cia el ma tri mo nio y las re la cio nes de gé ne ro du ran te el 
si glo XIX, véa se: Ham mer ton, Cruelty and Com pa nions hip, pp. 7, 13.

20 "La me jor so cie dad," El Ho gar Ca tó li co. Re vis ta men sual ór ga no de la 
So cie dad de pa dres de Fa mi lia de San to Do min go de He re dia, San 
Jo sé: Im pren ta y Li bre ría Leh mann, No. 2, (1925), p. 27. 

21 Ba ra ho na, Hor ten sia, "La fe li ci dad del ho gar", Cor de lia. Pu bli ca ción 
men sual de di ca da a la mu jer cos ta rri cen se, San Jo sé: Im pren ta Al si-
na, No. 6 (1913), p. 154.

22 Tío Be rrin che, El Ho gar Cris tia no. Se ma na rio re li gio so, cien tí fi co y de 
va rie da des, San Jo sé: Im pren ta y Li bre ría Leh mann, No. 14, 
(25/2/1905), p. 109.

23 Ta boa da, Luis, "Un ma ri do ca ri ño so ,"Bo he mia: Re vis ta del buen 
hu mor, San Jo sé: Edi to rial Bo rra sé, No. 44, (23/9/1923), p. 4.

24 Ro drí guez, Eu ge nia, "Cam bios y con ti nui da des en los idea les y ac ti-
tu des ha cia el ma tri mo nio en el Va lle Cen tral de Cos ta Ri ca (1750-
1850)", Cua der nos de His to ria, Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, 1996; 
Chant, ¿Sol te ras o 'De Re gre so'?", 1997.

25 "El ma tri mo nio es un con tra to", El Ho gar Ca tó li co. Re vis ta men sual 
ór ga no de la So cie dad de pa dres de Fa mi lia de San to Do min go de 
He re dia, San Jo sé: Im pren ta y Li bre ría Leh mann, No. 2, (1925), p. 19. 

26 Véa se al res pec to: Ofi cial, Có di go Ci vil 1888, 2a. ed., San Jo sé: Ti po-
gra fía Na cio nal, 1910, Arts. 59-95 (Li bro I). Pa ra una ma yor dis cu sión 
so bre el de ba te de la re for ma del di vor cio ci vil, véa se: Ro drí guez, 
Eu ge nia, “La apro ba ción de la re for ma del di vor cio ci vil en Cos ta 
Ri ca en 1888”, en Iván Mo li na y Fran cis co En rí quez, eds., Fin de Si glo 
XIX e Iden ti dad Na cio nal en Mé xi co y Cen tro Amé ri ca, Ala jue la: 
Mu seo His tó ri co Cul tu ral Juan San ta ma ría (en pren sa).

27 El Men sa je ro del Cle ro, No. 4, 31/10/1882, p.4.

28 “El ma tri mo nio ci vi l”, U nión Ca tó li ca, No. 279, 22/3/1893, p. 497.

29 Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, p. 66.
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30 "El di vor cio en la so cie dad," El Ho gar Ca tó li co. Re vis ta men sual ór ga
no de la So cie dad de pa dres de Fa mi lia de San to Do min go de He re
dia, San Jo sé: Im pren ta y Li bre ría Leh mann, No. 6, (1925), p. 93. 

31 "¿Qué de be bus car se en una mu jer si se quie re pa ra es po sa?," El 
Ho gar Ca tó li co. Re vis ta men sual ór ga no de la So cie dad de pa dres de 
Fa mi lia de San to Do min go de He re dia, San Jo sé: Im pren ta y Li bre ría 
Leh mann, No. 2 , (1925), pp. 22-23. 

32 Con de sa Tra mar, "Bre via rio de la mu jer," Bo he mia: Re vis ta del buen 
hu mor, San Jo sé: Edi to rial Bo rra sé, (14/10/1923), p.18. 

33 "Na da hay peor que una sol te ría mal ad mi nis tra da ,"Bo he mia: Re vis ta 
del buen hu mor, San Jo sé: Edi to rial Bo rra sé, p. 17.

34 Hart, "La con quis ta del hom bre”, p. 12.

35 Pa ra 1996 del to tal de 23,574 ma tri mo nios, un 52,2% eran ca tó li cos 
y un 47,8% eran ci vi les (Ofi cial, Mi nis te rio de Eco no mía, In dus tria y 
Co mer cio. Di rec ción Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Cen sos, Es ta dís ti cas 
Vi ta les 1996 (San Jo sé, Pu bli ca cio nes DGEC, 1996), p. 4).

36 Mo ra, "Los ofi cios fe me ni nos", pp. 127-155; Mo ra, "La mu jer obre ra 
en la edu ca ción", pp. 67-77; Apuy, Mar cia, "Edu ca ción, mu jer y 
so cie dad en Cos ta Ri ca, San Jo sé (1889-1949)", He re dia: Te sis de 
Li cen cia tu ra en His to ria, 1995, pp. 272-280. 

37 Que sa da, "El amor, el ma tri mo nio y la fa mi lia"; Cu bi llo, "Las imá ge-
nes de la mu jer". 

38 To da vía en el pre sen te los me dios de co mu ni ca ción de ma sas co mo 
la ra dio, la te le vi sión y las re vis tas tien den a en fa ti zar el rol de la 
mu jer ma dre-es po sa y a des ti nar la ma yor par te de sus ar tí cu los a 
abor dar te mas que re fuer zan es ta ima gen, véa se al res pec to: Qui rós 
y La rrain, "Ima gen de la mu jer", pp. 109-144; Mén dez, "So cia li za ción 
y es te reo ti pos", pp. 35-43.

39 La Jus ti cia So cial, 28/3/1903, p. 2.

40 Cor de lia, Nos. 2-3, 1913, p. 83.

41 Que sa da, "El amor, el ma tri mo nio y la fa mi lia"; Cu bi llo, "Las imá ge-
nes de la mu jer". Ejem plos de es tas imá ge nes so bre la ma dre pue den 
en con trar se en los si guien tes ar tí cu los: Fon se ca, Le ti cia, "Mi sión de 
la mu jer," Cor de lia. Pu bli ca ción men sual de di ca da a la mu jer cos ta
rri cen se, San Jo sé: Im pren ta Al si na, No. 11 (1913), p. 76. Al cá zar, 
Ju lia de, "Hé roes de la mi se ria”, Cor de lia. Pu bli ca ción men sual de di
ca da a la mu jer cos ta rri cen se, San Jo sé: Im pren ta Al si na, No. 9 (1913), 
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pp. 42-43. 

42 Tam bién pa ra los ca sos de Ar gen ti na, Chi le, Uru guay y Bra sil se han 
se ña la do las mis mas ten den cias en cuan to al én fa sis li be ral en la 
en man ci pa ción de la mu jer, véa se: Lav rin, Wo men, Fe mi nism and 
So cial Chan ge, pp. 1-14; Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, p. 25.

43 Lav rin, Wo men, Fe mi nism, pp. 97-124. Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, 
pp. 89-109. Mi ller, La tin Ame ri can Wo men, pp. 68-109. 

44 Ba rran tes, "Po lí ti cas so cia les"; Pal mer, "Con fi ne ment".

45 Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, p. 93. Pa ra una ma yor dis cu sión 
so bre la evo lu ción del con cep to de ma ter ni dad cien tí fi ca en Cos ta 
Ri ca, véa se: Ro drí guez, Eu ge nia, In ven tan do el Día de la Ma dre: 
1890-1932”, Re fle xio nes, San Jo sé, No. 75 (Oc tu bre 1995),  
pp. 33-42.

46 La Tri bu na, 26/8/1932, p.2. 

47 Mo ra, "Los ofi cios fe me ni nos", pp. 127-155; Apuy, Mar cia, "De sa rro llo 
de la edu ca ción fe me ni na en Cos ta Ri ca, (1889-1949)", en Elías Ze le-
dón, ed., Sur cos de lu cha. Li bro bio grá fi co, his tó ri co y grá fi co de la 
mu jer cos ta rri cen se, He re dia: Ins ti tu to de Es tu dios de la Mu jer, 1997, 
pp. 277-288, 297-304, 307- 320; Pal mer Ste ven, Ro jas, Gladys, "Edu-
ca ting Se ño ri tas: Tea cher Trai ning and the Birth of Cos ta Ri can Fe mi-
nism, 1885-1925", His pa nic Ame ri can His to ri cal Re view, 1998.

48 Apuy, Mar cia, "De sa rro llo de la edu ca ción", pp. 277-288; Mo ra, "Los 
ofi cios fe me ni nos", pp. 127-136. Pa ra el ca so bra si le ño véa se: Bes se, 
Res truc tu ring Pa triarchy, pp. 129-163. 

49 Mo ra, "La mu jer obre ra en la edu ca ción”, pp. 67-77; Ro drí guez, 
"¡Do tar de vo to po lí ti co!”.

50 Gar nier, Jo sé Fa bio, "La li be ra ción de la mu jer," Vi da y Ver dad, San 
Jo sé: Im pren ta Al si na, No. 4, (1/7/1904), p. 139; ídem., "La li be ra ción 
de la mu jer," Vi da y Ver dad, San Jo sé: Im pren ta Al si na, No. 5 
(30/7/1904), pp. 180-181.  

51 Mo ra, "La mu jer obre ra", pp. 68-69, 72.

52 Ba rre ra, Do ro tea T. de, "La mi sión de la mu jer", Ho ja Obre ra, 
11/3/1913, p. 2. El én fa sis es ori gi nal. 

53 Ca sals, Ro sa, "Pa ra la mu jer", Ho ja Obre ra, No. 135, 28/1/1913, p. 3 
y No. 136, 4/2/1913, p. 2. 

54 Mar cia Apuy ha se ña la do por ejem plo que di cha ex pan sión en el 
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mer ca do de la mo da es ti mu ló el de sa rro llo de una se rie de ta lle res 
de mo dis tas, tien das, sa lo nes de be lle za, etc. (Ver: Apuy, Mar cia 
"Di ver sión, mo da y pla cer en el mun do pú bli co fe me ni no", en Elías 
Ze le dón, ed., Sur cos de lu cha. Li bro bio grá fi co, his tó ri co y grá fi co de 
la mu jer cos ta rri cen se, He re dia: Ins ti tu to de Es tu dios de la Mu jer, 
1997, pp. 340-353). Ten den cias si mi la res han si do en con tra das en el 
ca so bra si le ño, véa se: Bes se, Res truc tu ring Pa triarchy, pp. 25-37. 

55 "Los con cur sos de "Si lue tas," Si lue tas, No. 20 (21/3/1926), p. 18. Véa-
se tam bién, Apuy, "Di ver sión, mo da", pp. 351-353.

56 Hart, "La con quis ta del hom bre”, p. 12. 

57 Mar tí nez Sie rra, G., "Hay que ser be llas," Al bum So cial, San Jo sé: s. 
ed., (15/12/1925), p. 95. Tam bién en cuan to a di cha po si ción con ser-
va ro ra se pue de con sul tar: Apuy, "Edu ca ción, mu jer y so cie dad en 
Cos ta Ri ca”, pp. 284-301. Tam bién Vir gi nia Mo ra ha des ta ca do la 
crí ti ca en la pren sa a las mu je res obre ras que te nían un des me su ra do 
afán de lu jo y tra ta ban de imi tar a las mu je res de sa lón de la cla se 
me dia y al ta (Ver: Mo ra, "La mu jer obre ra," p. 72). 

58 Pé rez, P.S., "La mo da," Ame ni da des, San Jo sé: El He ral do, No. 8 
(1926), p.151. 

59 Apuy, "Di ver sión, mo da", p. 350.

60 Ci ta do en Apuy, "Di ver sión, mo da", p. 350, no ta 9: Ho ji ta Pa rro quial, 
14/4/1929, p. 58.

61 Ci ta do en Mo ra, "La mu jer obre ra", 1993, p. 72, no ta 41: La Nue va 
Pren sa, 14/7/1922, p. 3.

62 "Los con cur sos”, Vi da y Ver dad, San Jo sé: Im pren ta Al si na, No. 4 
(1904), pp. 27-28. 

63 Pa ra am pliar so bre los dis cur sos so bre las mu je res y la lu cha por la 
par ti ci pa ción po lí ti ca y el su fra gio y el pa pel de la Li ga Fe mi nis ta, 
véa se: Ro drí guez, Eu ge nia, “Los dis cur sos so bre la par ti ci pa ción de 
las mu je res en la po lí ti ca en Cos ta Ri ca (1910-1949)”. Re vis ta Par la
men ta ria, (San Jo sé, Par la men to de Cos ta Ri ca), 7:1, pp. 85-122; 
ídem, “¡Do tar de vo to po lí ti co a la mu jer!”. 

64 Mi ller, La tin Ame ri can Wo men, pp. 68-109. Lav rin, Wo men, So cial 
Chan ge and Fe mi nism, pp. 15-52, 257-352. Bes se, Res truc tu ring 
Pa triarchy, pp. 164-198. Lu na, Lo la G., Vi lla rreal, Nor ma, His to ria, 
Gé ne ro y Po lí ti ca. Mo vi mien tos de Mu je res y Par ti ci pa ción Po lí ti ca en 
Co lom bia, 1930-1991. Bar ce lo na, Es pa ña: Se mi na rio In ter dis ci pli nar 
Mu je res y So cie dad, Uni ver si dad de Bar ce lo na, Co mi sión In ter mi nis-
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te rial de Cien cia y Tec no lo gía, CITYT, 1994, pp. 59-146.

65 Nos ins pi ra mos aquí en el tra ba jo de Ga brie la Ca no, "La ciu da da nía 
de las mu je res: dis yun ti va en tre la igual dad y la di fe ren cia se xual 
(Mé xi co, 1917-1953)", en Mart ha Mos co so, comp., Pa la bras del Si len
cio. Las Mu je res La ti noa me ri ca nas y su His to ria, Qui to: AB YA YA LA, 
UNI CEF y Em ba ja da Real de los Paí ses Ba jos, 1995, pp. 152-153. 
Ca no se ins pi ra a su vez en los plan tea mien tos de: Of fen, Ka ren, 
"De fi nir el fe mi nis mo: un aná li sis his tó ri co com pa ra ti vo", His to ria 
So cial, No. 9 (In vier no 1991), pp. 103-135. (Ca no 1995: 152-3; Of fen 
1991: 103-35).

66 Lu go nes, Leo pol do, “El pro ble ma fe mi nis ta”, La Epo ca, 13-14/6/1916, 
p. 2.

67 "Triun fa rá el fe mi nis mo?, Bo he mia: Re vis ta del buen hu mor, San Jo sé: 
Edi to rial Bo rra sé, No. 26, (20/5/1923), p. 15. Tam bién Ruth Cu bi llo ha 
en con tra do la mis ma ten den cia de crí ti ca a la par ti ci pa ción po lí ti ca 
de la mu jer en la re vis ta de El Re per to rio Ame ri ca no, 1919-1959 (Ver: 
Cu bi llo, "Las imá ge nes de la mu jer”, pp. 79-111). 

68 Lav rin, Wo men, Fe mi nism, pp. 15-52, 257-352. Bes se, Res truc tu ring 
Pa triarchy, pp. 164-198. Lu na y Vi lla rreal, His to ria, Gé ne ro y Po lí ti ca, 
pp. 59-146. Gon zá lez, Vic to ria, "Mu je res So mo cis tas": La Pe chu ga" y 
el Co ra zón de la Dic ta du ra Ni ca ra güen se (1936-1979)”, en Ro drí guez, 
Eu ge nia, ed., En tre si len cios y Vo ces. Gé ne ro e His to ria en Amé ri ca 
Cen tral (17301990), San Jo sé: Cen tro Na cio nal pa ra el De sa rro llo de 
la Mu jer y la Fa mi lia, 1997, pp. 197-216. Mar co Se rra, Yo lan da, "El 
fe mi nis mo de los años vein te y la re de fi ni ción de la fe me nei dad en 
Pa na má”, en Ro drí guez, Eu ge nia, ed., En tre si len cios y Vo ces. Gé ne ro 
e His to ria en Amé ri ca Cen tral (17301990), San Jo sé: Cen tro Na cio nal 
pa ra el De sa rro llo de la Mu jer y la Fa mi lia, 1997, pp. 183-196. 

69 Acu ña, An ge la, “Con fe ren cia ”, Cor de lia 1912, 12, pp. 52-53.

70 Acu ña, La Mu jer Cos ta rri cen se a Tra ves de Cua tro Si glos, To mo 2, 
San Jo sé: Im pren ta Na cio nal, 1969, p. 344.

71 Acu ña, An ge la, La Tri bu na, 2/6/1934, p. 8.

72 Acu ña, An ge la, Cor de lia 1912, 12, pp. 50-52.

73 Acu ña, An ge la, La Tri bu na, 2/6/1934, pp. 1 y 8.
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Es te ar tí cu lo ana li za có mo se cons tru
ye ron y se trans for ma ron los dis cur
sos so bre la fa mi lia y las re la cio nes 

de gé ne ro en Cos ta Ri ca du ran te el pe río
do de 18901930. Uti li zan do los ar tí cu los 
de las re vis tas cul tu ra les, se re cons tru yen 
las di fe ren cias en tre los dis cur sos li be ral, 
con ser va dor, fe mi nis ta y del mo vimien to 
obre ro. Ade más, se en fa ti zan cuá les fue
ron los prin ci pa les ti pos de imá ge nes y 
dis cur sos que se ela bo ra ron res pec to a 
las mu je res, co mo ma drees po sas, en sus 
atri bu tos de be lle za y en cuan to al ac ce so 
a la edu ca ción, la po lí ti ca y el ejer ci cio 
del su fra gio. Por úl ti mo, se ela bo ra un 

ba lan ce de en qué me di da se han vis to mo di fi ca das sus tan cial men te 
di chas imá ge nes y dis cur sos en el pre sen te res pec to al pa sa do.

Universidad de Costa Rica
Escuela de Historia
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica
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