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DE MUJERES, PRENSA LIBERAL E 
HISTORIAS NO CONTADAS* 

Fanny Cordero y Maribelle Quiros 

"La Patria vllle, en mucho, por el trabajo silencioso y 
Constante de las mujeres. Pusieron en el, desde ]os 
al bores, lo mejor de ellas mismas ... Dieron alma, vida 
y ternura. Sintieron orgullo de ofrecerle, a la Repu
blica naciente, las primicias rudirnentarias de sus co
nocirnientos, pero con espontaneidad casi sublime" 

(Angela Acuna). 

E
se aporte, del que escribi6 la autora nacional Angela Acuna 
Braun, en su libro La nmjer costarrice11se a traves de cua
tro siglos, ha caracterizado el desempeii.o femenino en di 

versos campos del acontecer nacional; la prensa no ha sido la 
excepci6n. Prueba de ello es que, tras formarnos profesional
mente creyendo que Carmen Lyra, Myriam Francis y la misma 
Angela, entre otras que publicaron en los albores del siglo XX, 
fueron las primeras en usar los medics escritos para expresar
se, la investigaci6n La participaci6n de las mujeres en la pren
sa costarricense entre 1870 y 1900-presentada en agosto del 
2000- ha demostrado que la incursion femenina en este campo 
inici6 mucho antes de lo formalmente registrado. 

Un total de sesenta y dos textos firmados por mujeres 
-s6lo con su nombre de pila o acompai'iado este por su apelli
do o el de sus c6nyuges- fueron ubicados tras revisar, en las 
principales bibliotecas del pais, 10.800 ejemplares correspondien
tes a 403 peri6dicos que circularon en el periodo estudiado. 

* Sesenta y dos textos firmados por mujeres en los peri6dicos publicados entre I 870 y 
1900; tat fue el ha\lazgode la investigaci6n para optur per la Licenciaturaen Periodis
mo, de la Universidad de Costa Rica, que reseiiamos en este art!culo. 



Tras la discriminaci6n de los nombres otrora us ados tan
to en hombres como en mujeres, se logr6 conformar un listado 
final de 41 escritoras, quienes publicaron 47 textos de la si
guiente manera: 6 entre 1870 y 1879; 9 de 1880 a 1889, 32 
entre 1890 y 1900; la presencia femenina fue mayor en los 
impresos ya consolidados como diarios en la ultima decada (El 
Heraldo de Costa Rica, El Ferrocarril, La Rep1lblica, Diario 
de Costa Rica, La Prensa Libre). 

Estos escritos y la consulta de una gran diversidad de 
fuentes, primarias y secundarias, permitieron elaborar treinta y 
dos resumenes con datos personales de las autoras, base del 
perfil general que de ellas incluye la investigaci6n, analizado 
en el marco de la Costa Rica de la epoca. 

La transcripci6n -hasta donde el estado del peri6dico lo 
permiti6-y estudio de los articulos publicados permiti6 deter
minar las tematicas que abordaron, al tiempo que el fichaje de 
los peri6dicos consultados y la lectura de los manuscritos de 
Adolfo Blen 1, entre otras fuentes bibliograficas, tambien posi
bilitaron la caracterizaci6n de la prensa local durante el perio
do liberal, tiempo en que se definieron muchos de los rasgos 
que caracterizan al Estado costarricense y en el que ellas hicie
ron aportes importantes, tanto como lectoras y colaboradoras 
de los peri6dicos como por su tarea de criar, formar y educar a 
los "dudadanos del futuro". 

<.QUIENES FUERON ELLAS? 

Determinar quienes fueron algunas de las escritoras que 
publicaron en la prensa entre 1870 y 1900, a la luz de las carac
teristicas de la sociedad de entonces, es el principal hallazgo 
de la investigaci6n resefiada, pues ademas de conocerlas per
miti6 concluir que, pese a la predominancia de los hombres en 
la prensa nacional de la epoca, tambien hubo una presencia 
menor pero no menos importante de mujeres, quienes aprove
charon las variadas secciones existentes para dar a conocer sus 
ideas, pensamientos, sentimientos y opiniones. 

Hubo tan to escritoras nacionales -por nacimiento ore
sidencia- ( 43 .90%) como extranjeras (34.15%) -el restante 21 % 
permaneci6 entre las no ubicadas-. En el caso de las escritoras 
nacionales ubicadas -en quienes se centr6 el anaJisis por conside
rarse de superior interes-, la mayoria residi6 en los alrededores 

del Valle Central, principalmente de la denominada "area del 
cafe" -especialmente en Alajuela (38.88% )-, lo cual puede re
lacionarse con las mejoras en infraestructura, en medias de 
comunicaci6n y transporte resultado de la producci6n y expor-

taci6n del cafe. 

Todas eran mayores de edad, supuestamente nacidas 
en los aiios de la consolidaci6n de la Republica Liberal con las 
transformaciones que esta conllev6. Buena parte de ellas esta
ba casada (66.66%) y tcnfa hijos, coma debfa ser segun las 

canones sociales vigentes. 

La mayorfa se ubic6 entre las clases medias y bajas de la 
sociedad, pues no se les conoci6 bienes personales o familiares 
importantes ni a ellas ni a sus esposos, hombres empleados de 
poca o ninguna fortuna quienes dependian de su salario para 

mantener a sus familias. 

En algunos casos el ingreso patemo, o de su c6nyuge, 
era probablemente insuficiente, por lo que algunas tuvieron que 
desempefiar actividades remuneradas, socialmente aceptadas, 
destacando las maestras o directoras (66.65%) de centros de 
educaci6n primaria estatales, en diversas localidades del 
pafs; otras se dedicaron a actividades arti'sticas ya las obras 

de beneficencia. 

Esto nos hace suponer que la mayorfa recibi6 por lo me
nos la instrucci6n basica para acceder al mercado laboral y, 
ademas, utilizar la prensa del perfodo coma medio para expre
sarse. Las docentes probablemente tuvieron, ademas, la opor
tunidad de recibir algun tipo de entrenamiento o formaci6n es
pecializada para desempeiiarse como tales, sin que esto signi
ficara que recibieron formaci6n universitaria. 

No se encontr6 evidencia de que las escritoras costarri
censes participaran en forma activa o reconocida en la vida 
polltica del pai's; tampoco hay indicios de que lo hicieran en 
movimientos, agrupaciones o publicaciones de carte feminista 

o contestatarios. 

Estos y otros datos permitieron concluir que las escrito
ras nacionales identificadas, que publicaron en la prensa costa
rricense de 1870 a 1900, fueron esposas y madres, dedicadas a 
los oficios domesticos y a algun tipo de labor docente, por la 



que recibieron escasa remuneraci6 AJ . 
taron situaciones econ6micas diffci~~ gunas mclu~o enfren
tes en su salud deb'd . . s Y quebrantos 1mportan-

1 o a sus cond1c1ones d ·d 
tuvieron una actividad pol'f e .v1 a Y trabajo; no 

I ica o contestataria evidente. 

Aunque sea brevemente cabe . 
gaci6n tamb', · ·, ' mencionar que Ja investi-

1en perrn1t10 establecer que 
escritoras extranjeras identificad . . , por el c~ntrario, las 
ciones econ6micas pues p t a~ v1v1eron en meJores condi-

, er enec1an a familias od 
estaban casadas con hombres e , . acorn adas o 
condici6n Jes permiti6 d d. conom1camente solventes. Esta 
1. ' • e icarse practicamente 
lteratura y sus creaciones 1 1. por entero a la 

raJ de Jos grupos sociales es va ieron el recon?cimiento gene-
en que se desenvolvieron. 

Tambien pudieron ocuparse de , . 
campos educativo pu' bl' b . manera mas act1va en Ios 

' ico, gu emarnental I ' · 
participaron en la prensa y . . , po Itlco y hasta 
ca. Sin embarcro nada de 1 mov1~1entos feministas de Ja epo-

0 ' o antenor !es dio "cart bJ 
dejar de lado el "rol hist6 . ,, a anca" para 
dad de desempefiarse co nco para ellas definido por la socie

mo esposas y madres. 

SUSTEMAS 

Agradecimientos denunc · ' 1. . 
desagravjos, respuestas,' reflexi~as, so ic1.tude~, ofrecimientos, 
reportes, ensayos, cuentos entre ~~~ q~eJas, d1scursos, cartas, 

~~e~:a~!~~~~:r.ublicados 
1

por mujer:; e~~:~~~t~~~le~~~ 

Los temas que abordaron fuero · . 
perspectivas contribuyeron d n vanos Y desde d1versas 
ci6n econ6mica polf tica ' .e tna u otra forma, con la evolu-
maci6n y consoiidaci6n ·d:~c~a t yd cu:~~ral que con11ev6 la for
produjeron el sistema id J ' .s a o J era!. Las escritoras re
sus artlculos reflejaron 1 eo og1co requerido por Ja sociedad y 
damentaJmente para el o .qut e para el~as, sus congeneres y, fun-

' sis ema era import t I temas como: an e, a desarrol1ar 

*La . mu1er y su papel · t· . . 
derechos femeninos las e . soc1a . mas que re1vmdicar los 

~ • scntoras apoyaro I 1 penara soJo Ios roles soc· 1 n e que e Ia desem-
ta mente aceptados ti . 

permaneciendo subordinada al ho b c.omo ememnos, 
res "propias de su sexo" ~ re y ded1cada a las Jabo
misi6n quedaba circunsc~~oc~nc1~d· beneficencia, arte). Su 

a a cu1 ado y formaci6n de los 

"ciudadanos del futuro" y la ya discutida "igualdad" era consi
derada enemigo suyo y de la familia, por lo que hacfan un lla
mado a los valores tradicionalmente aceptados para la mujer. 

* La prensa: conscientes de la trascendencia de los me
dias escritos, las escritoras llamaron a sus congeneres a parti
cipar en ellos, demandaron espacios para "asuntos femeninos" 
y denunciaron publicamente los abusos politicos o eclesiales. 
Su participaci6n fue esporadica y mas motivada por la necesidad 
de expresarse que por la de reinvindicar sus propios derechos. 

*La. educaci6nfemenina: defendieron el derecho de las 
mujeres a acceder a la educaci6n basica, no desde una perspectiva 
reivindicativa sino como soporte del papel tradicional femeni
no y del modelo ideol6gico. Visualizaron en forma negativa la 
incursi6n femenina en otros campos considerados masculinos. 

* La Iglesia: discutieron sobre la pugna de intereses en~ 
tre el Estado y la Iglesia propia del periodo liberal, manifestan
dose en contra de la presencia eclesial en ciertos quehaceres 
sociales y favoreciendo la delimitaci6n de los ambitos de in
fluencia polfticos y religiosos. 

* El Liberalismo: apoyaron las reformas legales como 
pilar del modelo y defendieron las leyes, valores, principios e 
instituciones que los liberales instauraron, al tiempo que criti
caron las tacticas politicas y se opusieron rotundamente a la 
pena de muerte. 

Es evidente: las mujeres costarricenses empezaron a par
ticipar en la prensa costarricense, desde el ultimo tercio del 
siglo XIX, no solo con el fin de compartir con sus ideas, pensa
mientos, sentimientos y reclamos con sus congeneres, sino tam
bien con la sociedad que seguia a la prensa de la epoca. Aun
que no llegaron a usar la prensa en la reivindicaci6n de sus 
propios derechos, con sus escritos contribuyeron con la cons
trucci6n de una conciencia nacional al sentar las bases para el 
intercambio publico de ideas entre hombres y mujeres que, poco 
a poco, conform6 la Hamada sociedad liberal de finales del si
glo XIX. 

Esperarnos que el resultado de esta investigaci6n sirva 
de acicate para el desarrollo de nuevos estudios en el marco de la 
historia, el genero y la comunicaci6n, primero, y otras disciplinas 



del acontecer costarricense que permitan visibilizar aun mas 
los verdaderos aportes femeninos en el desarrollo de 1 pafs. 

~ota : Este proyecto de tesis fuc apiobado rnn J istincion y recomendadun de publica
h16n el 18 de agos~o del 2000. por lo quc nctua lmen te las autorJs buscan 1;i forma de 
acer del conoc1m1ento general tan import.mtes contcnidos. 
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LEYLA PATRICIA QUINTANA 
MARXELLV (AMADA LIBERTAD). 

TESTIMONIO 

Argelia Quintana 

"Y volvera el mafz 
para refr en la 'montafia 

cosecha del amor que se gest6 
en las barricadas" 

"Es 11 de julio de 1991, los compas que do
minan el volcan de San Salvador por Que
zaltepeque han salido a reali zar una acci6n 
para presionar al gobierno a negociar el acuer
do de paz .. . " 

S
on las siete de la mafiana, la actividad se ejecuta con mu
cho exito, la toma de la calle, se paran unos buse!' y los 
combatientes con su sola presencia le dicen al pueblo "aquf 

estamos, queremos un cambio, vamos a triunfar". Cuando ter
mina la acci6n, ellos vuelven a su campamento, pero cuando 
van de retirada, un pelot6n de la primera Brigada los intercep
ta, jeS una emboscada!, el jefe del grupo (unos siete comba
tientes) trata de decir alguna coartada, ella, Elena, la radista va 
tras el jefe, se pone nerviosa, su larga cabellera enrollada en su 
larga trenza y escondida en una gorra verde olivo 1Cae! Sale y 
la denuncia, 1es una mujer!, son del frente .... pun, pun, pun, los 
balazos, todos corren; ella cae muerta, su compa Chae, dispara, 
trata de defenderla, el tambien cae y mueren por su pueblo, 
mueren por su libertad. 

Lamafianadel 11dejuliode1991, todoelpueblosalva- . 
dorefio, y todo el uni verso, se encontraba a la expectativa de un 
acontecimiento trascendental: "el eclipse" ... Ese dia cay6 en 
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