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LA MUJER OBRERA EN LA EDUCACION Y EN EL 
DISCURSO PERIODISTICO EN COSTA RICA (1900-1930) 

Virginia Mora 

Resumen 

En este ensayo se analizan algunos de los principales planteamientos que se hacian en rela 
tion con la educacion de la mujer trabajadora y con el discurso que sobre las obreras se 

manejaba en la Costa Rica de las primeras decadas del siglo XX, basicamente en las fuentes 

periodisticas de la epoca, aspectos que contribuyen a darificar la vision social que se tenia 
con respecto al papel de la mujer en la sociedad, la cual se encontraba muy vinculada aun 
con su rol tradicional dentro del ambito familiar. 

Abstract 

This essay analyzes some of the main statements made about the education of working 
women and journalistic discourse about female workers in the early twentieth Century in 
Costa Rica. It is based Mainly on the journalistic sources of the time,the topics discussed help 
to explain the prerailing social view at the line, that women's rolees, were still closen linked 
to their traditional place withim the family. 

Uno de los aspectos sobre los que mis 
se debatia -en lo referente a los "temas feme 

ninos"-, en los periodicos de la Costa Rica de 
las primeras dScadas del siglo XX, era el de la 

educaci6n, sobre todo de la mujer trabajadora. 
Ademis, en tales fuentes se manejaba un dis 
curso sobre las obreras que ponia de mani 
fiesto elementos bisicos acerca de esta esped 
fica condici6n femenina durante el periodo 
estudiado.1 

Es por ello, que el objetivo fundamental 
de este ensayo es analizar ambos aspectos -la 
educaci6n y el discurso periodistico sobre las 

obreras-, con el prop6sito de contribuir a un 

mejor conocimiento y difusi6n de la historia 
de la mujer en nuestro pais. 

La educacion 

A traves de la revisi6n de los peri6dicos, 
resulta evidente el nfasis dado a la "necesi 
dad de educar adecuadamente" a la mujer, lo 
cual significaba, entre otras cosas, "guiar sus 

buenos sentimientosH. Tal educaci6n estaba 

limitada, sin embargo, a capacitar mejor a la 

mujer para el desempefio de su mis sublime 
misi6n: "...gobernar su casa, crear sus hijos y 
hacer feliz a su maridoY como se expresaba en 
el peri6dico La Justicia Social, en el ark) 1903. 

Resulta importante destacar, asimismo, 
que en unos articulos sobre la mujer y su 
lucha por lograr una mejor posici6n dentro de 
la sociedad, escritos por Rosa Casals en 1913 
y publicados en Hoja Obrera, se hacia alusi6n 
a la situaci6n de la mujer obrera en el campo 
educativo, en los siguientes terminos: 

"...hoy, la mujer, parUcularmente la mujer de clase obrera, 
disfruta de una instruction tan deficiente que es casi nula... 
Afortunadamente son muchas las obreras que se han 
dado ya cuenta de su situacion miserable..."5 

?;Era cierta esta ultima afirmaci6n? La 
informaci6n de que disponemos no permite 
saberlo con claridad. No obstante, lo que si 
conocemos es que la preocupaci6n por la 
educaci6n de la mujer constituia un aspecto al 
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que se le daba un gran Enfasis, aunque se pen 
saba mis en una educaci6n ligada a la esfera 
del hogar, que en una vinculada con el desarro 
llo de ciertas habilidades o destrezas laborales4. 

Tal reducci6n de la educaci6n femenina 
a las tareas relacionadas de un modo u otro 
con el rol tradicional de la mujer en el hogar,5 
tambien la encontramos en el caso de 

Argentina y de Brasil. 
Es asi como, desde mediados del siglo 

XK, hubo una pfeocupaci6n consume por el 
desarrollo de la educaci6n dentro de la socie 
dad argentina y en particular, por el impulso 
de la educacidn femenina, interns que Ueg6 a 

ponerse de manifiesto incluso a nivel de figu 
ras politicas de gran influencia, como Juan 
Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sar 
mientry. 

Esta preocupaci6n por la educaci6n de la 

mujer estaba motivada, fiundamentalmente, por 
el deseo de capatitarla mejor para la "adminis 
traci6n cientifica" del hogar y, sobre todo, para 
su funci6n de formadora de los "j6venes de la 
naci6n". Por supuesto que tal perspectiva se 
inscribia dentro del proyecto de consolidaci6n 
del Estado nacional argentino, impulsado por 
los ide61ogos liberales en ese pais. 

Sin embargo, a pesar de que se tomaron 

algunas medidas para impulsar la educaci6n de 
la mujer, como la contratackxi de profesoras nor 
teamericanas y la creaci6n de escuelas normales, 
el Enfasis de esta education estuvo puesto sobre 

aquellas labores consideradas tradicionalmente 
como "femeninas", de ahi la gran importancia 
dada en los programas de las diferentes institu 
ciones que brindaban education para la mujer, a 
los cursos de economia domOstica, situaci6n que 
si bien fue modificindose debido al crecimiento 
urbano y comercial de la misma sociedad argen 
tina, se mantuvo como una de las prioridades de 
la education femenina. 

Ademis, cabe resaltar la existencia de una 
educaci6n claramente diferenciada para cada 
sexo, en la cual los varones tenian acceso a las 
tareas mejor pagadas y de mayor estatus social, 

mientras que las mujeres continuaban vincula 
das con las labores tradicionales del hogar y del 
cuidado de los hijos. De esta manera: 

".Jo* institutes vocacionales para hombres concentraban 
sus cursos en las aptitudes industriales, tales como meca 

nicos, trabajadores de metales e ingenieria. Todas esas 

aptitudes eran muy solicitadas pues llevaban implicita la 

posibilidad de obtener un empleo permanente y un buen 
salario. En notorio contraste, las escuelas semejantes para 
estudiantes mujeres se dedicaban de pcefeiencia a las aptitu 
des tradicionales como la costura y los servicios ckxnesticos."7 

Tal concepci6n acerca de la educaci6n 

femenina, tambi6n predominaba en la socie 
dad brasilena desde el siglo XIX. En efecto, 
como June E. Hahner lo ha planteado8, la 
educaci6n de la mujer en este pais estuvo 
centrada en la esfera domestica e incluso s61o 
se permitia la presencia de mujeres en las 
escuelas elementales, pero no en las institu 
ciones mis avanzadas, es decir: 

"...se segula haciendo hincapie en la aguja, no en la 

pluma."' 

Ahora bien, el predominio de esta visi6n 
acerca de la educaci6n femenina en nuestro 

pais, no impedia, sin embargo, que algunos 
empezaran a enfocar el problema desde una 

perspectiva un tanto diferente. Tal fue el caso 
de F61ix Montes (panadero), quien en un arti 
culo titulado "En defensa de la mujer", apare 
cido en el peri6dico Hoja Obrera en 1912, 
manifestaba lo siguiente: 

"...no vendra" la mujer a ser igual 6 superior al hombre en 

lo material por su delicada constitucion, pero si puede 
llegar a ocupar su verdadero puesto en distintas profesio 
nes, en las artes 6 en la ciencia y gozar de las mismas 

prerrogativas y derechos que el egoismo del hombre, 
desde edades que se pierden a traves de los siglos...hibil 
mente han sabido negarie."10 

En tal sentido, ya se expresaban algunas 
opiniones en las que la educaci6n era vista 
como un medio para liberar a la mujer de su 
"esclavitud". A pesar de ello, aun predomina 
ba una visi6n de la educaci6n como un instru 
mento a trav6s del cual se reforzaba el roi de 
la mujer dentro del hogar. 

Finalmente, cabe senalar que el nfasis 

puesto en la educaci6n de la mujer, sobre 
todo de la mujer trabajadora, se inscribia den 
tro de la constante preocupaci6n por la ins 
trucci6n que caracteriz6 a la cultura 
artesana-obrera desde las ultimas decadas del 

siglo XLX, ya que se consideraba a la educa 
ci6n como un instrumento de transformaci6n 

y de mejoramiento social." 
Esta preocupaci6n educativa tenia diver 

sas manifestaciones, como las escuelas noctur 
nas de artesanos, las bibliotecas populares y 
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la lectura en voz alta de periodicos y, en gene 
ral, de variados libros y novelas de caracter 
social, por medio de los cuales los artesanos 
conocieron las ideas anarquistas y socialistas. 

Es importante serialar que, dentro de tal 

perspectiva, encontramos al menos dos inten 
tos por establecer instituciones que trabajaran 
en beneficio de la education de los obreros y 
en especial de la mujer. 

En el ano 1919, surgiO una iniciativa por 
parte de un grupo de profesoras, cuyo fin era la 

apertura de una escuela para obreras12 y, un ano 

despues, en 1920, se formo la Sociedad Libre de 
Education Popular, cuyo propOsito seria la ins 
truction del obrero, pero sobre todo de la 

mujer15 fue impulsada tal iniciativa por profeso 
res como Maria Isabel Carvajal, Joaquin Garcia 

Monge, Carlos Luis S?enz, Lilia Gonzalez, Vitalia 

Madrigal, Marta Sancho y Ester Silva. 
Esta Sociedad desarrollaria cursos para 

adultos, entre los que figuraban cotina, sociolo 

gia, costura, higiene, cuidados del nifio, instruc 
tion tivica, lectura comentada y analitica, caligra 
fia, fabrication de sombreros de pita, nociones 
de economia, ortografia y castellano entre otros. 

Pese a que aun desconocemos el resulta 
do de tales esfuerzos y si realmente se llegaron 
a implementar, no hay duda de que se inscri 
bian dentro de esa preocupaciOn por mejorar y 
enriquecer la cultura obrera a trav6s de la 

expansion de la educaciOn a los diferentes sec 
tores de la clase trabajadora de entonces. 

Al respecto, cabe resaltar la relaciOn que 
parece haber existido entre destacadas inte 
lectuales de la Opoca y las mujeres obreras, la 
cual se ponia de manifiesto por medio de esa 

preocupaciOn particular por la educaciOn de 
la mujer; relaciOn sobre la que seria necesario 

profundizar mis, con el fin de conocer sus 
verdaderos resultados. 

Una vinculaciOn similar entre mujer inte 
lectual y mujer obrera que, mas que educa 
ciOn, buscaba brindar una ayuda a la mujer 
de escasos recursos econOmicos, se presentO 
en la Argentina durante la decada de 1880, 
con la creaciOn de la C&mara Femenina de 
Buenos Aire14, por parte de un grupo de pro 
fesoras norteamericanas que laboraban en ese 

pais, Msicamente en la educaciOn de la mujer 
y en especial de las futuras maestras. El obje 
tivo de dicha C&mara era ofrecerle a las muje 
res trabajadoras un sitio donde pudiesen labo 

rar de forma temporal y donde tambien tuvie 
sen la oportunidad de vender los productos 
elaborados por elias. 

Con base en lo planteado anteriormente 
podemos preguntarnos <jpor qu6 tanto interns 
por la educaci6n y, en general, por la 
situacion de la mujer, en especial obrera, a lo 

largo del periodo estudiado? 

Mujer obrera y discurso periodistico 
en la Costa Rica de las primeras 
decadas del siglo XX 

En este apartado se analizara el discurso 
que sobre "lo femenino" se planteaba en las 
piginas de los peri6dicos consultados. Sin 

embargo, cabe adarar el hecho de que ese tipo 
de analisis, hubiera sido muy interesante llevar 
lo a cabo teniendo como fuente una prensa 
femenina, pero debido a que esta practicamen 
te no existi6 en nuestro pais durante el periodo 
estudiado15, se debio recurrir a otras fuentes 

periodisticas, algunas de caracter obrero, en las 
que se trataba con regularidad el tema de "lo 
femenino" desde diferentes perspectivas16. 

No obstante, es importante senalar que 
a nivel de America Latina, en paises como 
Colombia y Brasil si hubo un desarrollo signi 
ficativo de la prensa femenina, desde las ulti 
mas decadas del siglo XIX17. 

Ahora bien, para poder contextualizar 
adecuadamente dicho analisis, es necesario 
establecer primero, algunos elementos de 
caricter conceptual que son fundamentales de 
considerar en el mismo. En primer lugar, es 
conveniente reflexionar sobre los conceptos 
de cultura y de lenguaje, asi como sobre el 

papel del genero dentro de esta problematica. 
En las ultimas decadas, los estudios his 

toricos se han visto enriquecidos con la incor 

poracion de los aportes de la antropologia al 

problema de la cultura, partiendo de la base 
de que las relaciones sociales tambien poseen 
una dimension simbolica, tal y como Robert 
Darn ton lo ha planteado.18 

Desde esta perspectiva, autores como E.R 

Thompson19 y Hans Medick20, resaltan la necesi 
dad de considerar la cultura como un terreno 
tambien para la lucha de dases, es dear, como 
un campo donde la lucha social se desarrolla 
alrededor del sentido y del significado. 
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De esta forma, la constitution social del 

significado se convierte en parte del proceso his 

tOrico, siendo constantemente recreado por los 
actores sociales dentro de la lucha social misma. 
Un planteamiento similar puede encontrarse en 
el caso de Bernard Colin21. Para este autor, la cul 

tura, entendida como sistemas de conceptos, sig 
nificados y creencias que se manifiestan de 
manera simbOlica, es una construction perma 
nente, que est* siendo constantemente transfor 
mada por los sujetos sociales en el curso de la 

historia, de ahi que la cultura sea un proceso de 

production y de transformation continua. 
Como puede apretiarse, de lo planteado 

anteriormente se deriva un concepto de cultura 

que, lejos de ser estitico, se caracteriza mis 
bien por ser dinimico y por estar en un proce 
so de constante transformation por parte de los 
actores sociales inmersos tambiSn en la lucha 

por el control del sentido y del significado. 
Cabe apuntar asimismo, que en trabajos 

como los de Eric Hobsbawm* acerca de la for 
mation de la clase y la cultura obrera inglesa, 
se han incorporado estas ideas sobre el proble 
ma de la cultura, lo cual ha contribuido ha 

enriquecer notoriamente este tipo de estudios. 
Por otro lado, <cuil seria el papel del 

lenguaje dentro de esta visiOn de la cultura? 
A partir de los planteamientos de Gareth 

Stedman Jones,15 se ha reconocido la necesi 
dad de incorporar el problema del lenguaje 
como un factor a considerar en el anilisis de 
la historia social y, en particular, en el estudio 
del proceso de formation de clase.24 

Es asi como, Stedman Jones propone al 

lenguaje como la causa universal de lo social 
y como el unico elemento unificador y articu 
lador de la sociedad, ocupando 6ste prictica 

mente el lugar de las relaciones de produc 
tion en el marxismo y constituy6ndose el len 

guaje en una precondition de la vida social. 
Ahora bien, ademis del determinismo 

imp&tito en tal propuesta, Stedman Jones deja 
de lado el problema de la cultura, entendida en 
los tannine* antes expuestos, es decir, como un 

espacio tamb&n para la lucha social. En tal sen 

tido, como Neale lo apunta,9 el lenguaje no es 
neutral y por lo tanto, lejos de ser un factor uni 
ficador y homogenizador de lo social, existe 
una competencia y una lucha a nivel de la vida 
social por los conceptos y las palabras o, como 
dirfa Medick, por el sentido y el significado. 

De esta forma, el punto bisico por con 
siderar dentro de esta problematica seria el de 
tratar de establecer en que medida el lenguaje 
determina la manera en que se construye el 
sentido y el significado de lo social, pues en 
ultima instancia, un determinado mensaje se 

acepta, pero se asimila de acuerdo con ciertas 

pautas culturales. 
Dentro de esta perspectiva, el concep 

tualizar categorias como la cultura y el lengua 
je de la forma anterior y, por ende, el incor 

porar el problema del significado, como un 
factor bisico de esta problemitica, nos permi 
te precisamente introducir el elemento g6nero 
en los temas relativos al lenguaje y al discur 
so, utilizando para ello, los aportes de Joan 

W. Scott al respecto.* 
De acuerdo con Scott, quien parte de 

una critica y un replanteamiento del trabajo 
de Stedman Jones sobre el cartismo17, pese a 

que los historiadores -en especial los estudio 
sos de la historia obrera- han reconocido la 

importancia del lenguaje dentro de las relacio 
nes sociales, la mayor parte de ellos ha redu 
cido este concepto al estudio de "palabras", 
las cuales son tomadas en su sentido literal y 
son consideradas como una serie de datos 

que se busca recopilar, dejando de lado el 

problema del significado y de c6mo 6ste es 
construido socialmente como un medio para 
interpretar y comprender el mundo. 

Asi pues, para esta autora, tal manejo 
del lenguaje impide que el mismo ayude a 

percibir y a definir el g6nero y a incorporado 
dentro de los estudios sobre historia obrera, 
pero, ^c6mo podria lograrse tal objetivo desde 
la perspectiva de Scott? 

Mis que hacer referenda a palabras en 
su uso literal, Scott senala que el lenguaje debe 
ser entendido como "...la creaci6n y comunica 
d6n del significado en contextos particulares -a 
trav6s de la alusi6n, la metifora, pero espedal 

mente a trav6s de la dife^endad6n",2, es dear, 
si bien el lenguaje revela sistemas de significa 
do o de valores, en la medida en que permite 
conocer como piensan las personas acerca de 
determinados temas, tambien pone de mani 
fiesto la forma en que elias entienden el 

mundo y organizan sus vidas, pero lo mis 

importante para Scott, es que ese significado se 

construye a trav?s de la dtferenciaci6n no s61o 
de clase, sino tamb&n de g6nero. 
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En tal sentido, el g&nero no significa para 
Scott, simplemente la existencia de determina 
dos roles sexuales para los hombres y las muje 
res, sino "...la aruculad6n (metaf6rica e institu 
cional), de las interpretaciones sociales de la 
diferencia sexual en contextos especificos",* 
constituy6ndose en un medio para organizar y 
legitimar otro tipo de relaciones sociales. 

Como puede apreciarse, el planteamien 
to de Scott es muy sugerente, pues permite 
incorporar el elemento genero dentro de la 
proWernitica vinculada con la cultura, el len 
guaje y sobre todo, con la construcci6n social 
del significado. No obstante, <c6mo podria 
mos apiicar lo anteriormente analizado, al dis 
curso de la prensa costarricense de las prime 
ras d?cadas del siglo XX? 

Al respecto, es importante aclarar dos 
cosas. En primer lugar, no se consult6 la tota 
lidad de la prensa de la 6poca, aunque si una 
parte cualitativamente significativa de la 
misma, sobre todo en t&rminos de su caricter 
obrero y, en segundo lugar, en cuanto a la 
utilizaci6n de la prensa como fuente hist6rica, 
debe tomarse en cuenta el hecho de que 
"...los medios de comunicaci6n no 'reflejan1, 
'reproducen1 o 'copian* la realidad, sino que 

dan una perspectiva particular sobre ella."30 
Teniendo presente lo anterior, tratare 

mos de establecer los rasgos principales del 
discurso periodistico sobre "lo femenino". 

La caracteristica Msica de dicho discur 
so, es que hacia referencia casi exclusivamen 
te a la mujer trabajadora u obrera urbana. 

Ahora bien, & qu? obededa tal situadda? 
Debemos partir del hecho de que el peri 

odo estudiado, se distingue por el surgimiento 
de un indpiente sector secundario y, por ende, 
por la formaci6n de una clase obrera urbana, 
cuyo componente femenino es el que nos inte 
resa rescatar. Dichos procesos, aunados a la 
creciente urbanizad6n de la capital, nos pre 
sentan una sociedad caracterizada por una 
serie de importantes cambios econ6micos y 
sociales o, en otras palabras, nos presentan 
una sociedad que asistia entonces, a un cre 
ciente proceso de modernizad6n.M 

Dentro de ese contexto de desarrollo 
capitalista, comenz6 a surgir la llamada "cues 
ti6n social", sobre todo a partir de la d?cada 
de 1920, hecho que se manifest6 a trav6s de 
acontecimientos como las huelgas de febrero 

de 1920, la jornada laboral de ocho horas, las 
luchas por la vivienda, la ley de accidentes de 
trabajo aprobada en 1925 y el ascenso politico 
del Partido Reformista, situaciones en las que 
de un modo u otro particip6 la mujer. 

De esta forma, como parte de esa "cues 
ti6n social", tambten comenz6 a manifestarse 
un interns por la situaci6n de esa clase obrera 
en proceso de formation y, en especial, sur 
gi6 una cierta preocupaciOn por la problema 
tica de la espetificidad de genero, la cual se 

tradujo en un reconocimiento de la existencia 
de una "cuestiOn femenina" y por lo tanto, de 
una serie de problemas que afectaban espe 
cialmente a la mujer. En otras palabras, lo que 
se produjo fue el reconocimiento de la situa 
tion de la mujer trabajadora u obrera urbana 
como un problema social. 

Asi pues, mientras en el caso ingl6s "...el 
siglo XIX "descubriO" a la mujer trabajadora 
como objeto de piedad y, como nunca hasta 

aquel momento, la conciencia social victoria 
na se apiadO de la situation desesperada en 
que se encontraban las mujeres y ninos que 
trabajaban",52 en nuestro pais tal "descubri 

miento" se produjo en las primeras dOcadas 
del siglo XX, precisamente cuando la mujer 
comenzO a incorporarse de forma mis siste 
mitica al trabajo asalariado dentro y fuera del 
hogar, poniendo al descubierto no sOlo esa 
"nueva" variante de la condiciOn femenina, 
como lo era el ser "obrera", sino tambiSn 
incorporando la situation de la mujer obrera 

urbana dentro de las preocupationes sociales 
de la 6poca, ya que factores como la carencia 
de trabajo para la mujer, la prostitution y en 

general, la position subordinada de 6sta en la 
sociedad, fueron problemas que de una forma 
u otra comenzaron a ser abordados. 

No obstante, el tratamiento de los "temas 
femeninos", dio lugar a variadas opiniones en 
las cuales se podian encontrar desde posicio 
nes sumamente conservadoras y tradicionales 
-que eran las predominantes-, hasta otras en 
las que se manifestaba la necesidad de mejo 
rar la condition social de la mujer. 

Tomemos, a manera de ejemplo, las opi 
niones generadas alrededor de la temitica del 
feminismo, a la cual ya se hacia referencia en 
este periodo, tanto por el conocimiento que, 
aunque limitado, se tenia de 61 a nivel inter 
national por medio de la prensa, como por el 
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surgimiento de la misma "cuestiOn femenina'' 
a nivel interno. 

Para la visi6n que podria calificarse 
como conservadora, el aceptar la igualdad de 
la mujer con respecto al hombre, significaba 
negarle a aquella los "atributos" propios de su 
sexo y su "feminidad", de ahi que el feminis 
mo se considerara ya para 1916, como "...una 
doctrina de infamia y degradation...",* pues, 
desde el punto de vista religioso, la mujer ya 
habia sido "lflberada" y "...sacada por Jesucristo 
de la esclavitud en que estaba antes de su 

venida, dindole dignidad y consideration..."54. 

<;Para qu6 querria entonces, liberarse la mujer, 
si ello era sinOnimo de "descristianizatiOn"? 

Lo mis sobresaliente es que junto a esta 
visiOn conservadora acerca del papel de la 

mujer en la sociedad, predominante sin duda 
en la Costa Rica de principios de siglo, 
comenzaba a surgir una cierta concepciOn, 
aun contradictoria y poco clara, que enfocaba 
los problemas de la mujer desde otra perspec 
tiva; conception que reconotia el derecho de 
la mujer a un mayor grado de igualdad y a 
una position mis justa en la sociedad y que, 
como lo expresa Mario Oliva, habia encontra 
do dentro de los sectores obreros, una impor 
tante acogida.55 

Un ejemplo de tan novedosa visiOn, lo 
encontramos en las manifestaciones de Rosa 

Casals, aparecidas en Hoja Obrera en 1913, 
quien refiriOndose a la situation de la mujer, 
en particular de la mujer obrera, serialaba lo 

siguiente: 

"...no esperemos el permiso de nuestros expl ot adores 

para asociarnos, que nunca lo obtendriamos: nuestra 

emancipation ha de ser obra de nosotras mismas."** 

Sin duda, tal visiOn es interesante y sor 

prende encontraria en una sociedad para la 
cual el papel de la mujer se limitaba aun al 
imbito familiar, careciendo Osta de derechos 

politicos y enfrentando condiciones laborales 
sumamente duras, como jornadas de trabajo 
de diez horas o mis, salarios inferiores a los 
de los hombres y una total desprotectiOn en 
materia de seguridad social.57 

^Acaso tan dificil situation hizo despertar 
tempranamente la conciencia de la mujer obrera? 

Cabe serialar que estas condiciones 
sotio-laborales no sOlo eran producto del fac 
tor clase, sino que se agudizaban debido a las 

concepciones que se tenian con respecto al 

g6nero, dentro de las cuales la "idealizaci6n" 
del papel de la mujer en tanto madre y espo 
sa, cumplia un roi fundamental, pues como 

apuntaba F. de Sales P6rez en el peri6dico L a 

Epoca en 1916: 

"...la mujer tiene bastante espacio para ser feliz dentro del 
drculo de sus deberes domesticos, limitado por estos cuatro 

puntos cardinales: el amor, la moral, la caridad y la fe."* 

Al respecto, es importante retomar el 

planteamiento de Scott*, en cuanto a que si 
bien el significado de lo que se considera 
como "masculino" o "femenino" varfa hist6rica 

y culturalmenle, por lo general los diferentes 
roles asignados al hombre y a la mujer, se 

presentan como diferencias socialmente "natu 

rales", basadas en la biologia, de ahi que 

"...el genero sirve como un medio no solo para distinguir 
los hombres de las mujeres, sino tambien para identificar 

(y contrastar) caracteristicas y cualidades abstractas (fuer 
te/debil, publico/privado, racional/ expresivo, 

material/espiritual, son algunas de las asociaciones fre 
cuentes en la cultura occidental desde la Ilustracion)."0 

Por otro lado, ese "descubrimiento" de la 

mujer obrera, que se manifestaba a travSs del 
discurso periodistico, se patentizaba en un 
factor sobre el cual se insistia reiteradamente 
en las fuentes consultadas, considerindolo 
como uno de los principales "males" que afec 
taba a la obrera, como lo era el "afin de lujo", 
a trav?s del cual se buscaba imitar a las muje 
res de clase media o a las "mujeres de sal6n". 

No obstante, el motivo fundamental por 
el cual se denunciaba este hecho, lo constituia 
su presunta relaci6n con la disminuci6n de los 
casamientos y, en consecuencia, por el grave 
"prejuicio moral" que ello implicaba y por sus 
efectos sobre el aumento de la poblacidn. 

En tal sentido, los "humildes" trabajadores 
serian ahora incapaces de satisfacer el desme 
surado lujo y la vanidad de la mujer, de ahi que 
como se expresaba en La Nueva Prensa en 

1922, "...la mujer, creada para el matrimonio, 
para reina de casa y madre de sanos y robustos 

hijos, por varios caprichos de la rnoda, por el 
desmesurado af&n de imitaci6n, y por su exce 
siva vanidad, se vea relegada al mis desconso 
lador olvido; apartada de su misi6n natural...."41 

<?Implicaria ese afin de lujo una cierta 
tendencia femenina hacia un mayor grado de 
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independencia o de pobreza de los nucleos 
familiares? ^Estaria relacionado 6sto con una 

mayor incorporaci6n de la mujer al mundo 
del trabajo en su condition de "obrera"? 

Las respuestas a tales cuestionamientos 
no son aun tiaras ni definitivas. Sin embargo, 
es importante hacer notar que la preocupa 
ciOn por el "afin de lujo", la encontramos pre 
cisamente durante el periodo en que se pro 
dujo el desarrollo de un incipiente sector 
industrial en nuestro pais. Desde esta pers 
pectiva, podemos establecer un cierto marco 

comparativo con el anilisis que Maxine Berg 
ha llevado a cabo sobre el consumo de articu 
los de hijo para el caso de la industrialization 
brkinica durante el siglo XVIII.42 

De acuerdo con Berg, este consumo no 
sOlo era una forma de imitation y de "alarde 

publico", sino especialmente una manifesta 
tion de la nueva "disciplina laboral" del capi 
talismo, en la medida en que el desarrollo de 
6ste implicaba tanto el surgimiento de nuevas 
formas de production como de consumo, 
siendo precisamente este ultimo, el vinculo 

que unia la comunidad al capitalismo, siendo 
dominado mayoritariamente dicho consumo 

por las mujeres. 
Ahora bien, <cuiles eran, ademis de los 

anteriormente explicados, los principales ele 
mentos que caracterizaban el discurso sobre 
las obreras? 

En primer lugar, el calificativo mis fre 
cuentemente utilizado para referirse a dichas 

mujeres era el de "obreritas", ya fuera en arti 
culos que aludian directa o indirectamente la 
actividad laboral de este sector o bien en 

aquellos que daban cuenta de las actividades 
sociales y recreativas de la dase obrera, como 
los bailes y paseo6. Por ejemplo, en setiembre 
de 1921, a propOsito de un baile realizado por 
los obreros en el Teatro National, con motivo 
de las fiestas patrias, cuyos fondos se distri 
buirian entre los ninos hugrfanos, se hizo 
referencia a la participation femenina dentro 
de dicha actividad, de la siguiente manera: 

"..las obreritas ataviadas con sencillos trajes pero con el 
donaire y belleza de la mujer costarricense estaban muy 
encantadoras."* 

Dentro de tal perspectiva, cabria pre 
guntarse <cuil era el "significado" social que 
se ocultaba detris del tOrmino de "obreritas"? 

El referirse a las mujeres obreras en ter 
minos de "obreritas" denotaba varios elemen 
tos significativos. Por un lado, era un termino 

que parecia restringirse a aquellas mujeres 
j6venes y solteras, que laboraban biskamente 
fuera del hogar y que por esas mismas carac 
teristicas eran tratadas con un acentuado 

paternalismo, siendo piicticamente infantiliza 
das, hechos que se ponian de manifiesto en el 
mismo uso de diminutivos como "obreritas", 
"sehoritas" y "jovencitas" para referirse a elias, 
los cuales se acompanaban de adjetivos como 

"simp&icas", "encantadoras" y "honradas". 
De este modo, el termino "obreritas" era 

un medio para manifestar, a traves del discur 
so, la forma en que eran percibidas socialmen 
te las diferencias sexuales, porque detris de 
dicho calificativo se ocultaba la situaci6n de 
subordinaci6n y de inferioridad de la mujer 
costarricense, condici6n que la colocaba en 
una posici6n de indefensidn y de dependencia 
con respecto al var6n, ya ftiera 6ste padre, 
esposo o patr6n, es decir, la subordinaci6n 

que experimentaba la mujer dentro del hogar, 
como madre, esposa o hija, tambign la experi 
mentaba en su lugar de trabajo, en donde la 

figura paterna era asumida por el jefe o 

patr6n, para el cual sus empleadas no eran 
obreras sino "obreritas", pues ^se aplicaba 6sto 
en el caso de los varones?, <acaso se utilizaba 
el termino de "obreritos" para referirse a ellos? 

Por supuesto que no, y muy por el con 

trario, aunque se hiciera referenda a los j6ve 
nes que trabajaban desde edades tempranas 
en diferentes talleres como aprendices o 
induso como mandaderos, no se empleaban 
en su caso calificativos como los sehalados 

para las mujeres y mis bien se resaltaba la 
"masculinidad" con que asumian sus respon 
sabilidades laborales practicamente desde 
mhos. Sin duda, en la Costa Rica de las pri 
meras d&cadas del siglo XX, eran notorias las 
distintas percepdones que se tenian acerca de 
las diferencias de g nero. 

Por otra parte, el utilizar el termino 
"obreritas" ^era acaso una forma de disminuir 
la importancia de las labores desempehadas 
por las mujeres? 

En terminos de estatus sodai, el trabajo 
femenino no ocupaba un lugar muy destacado 
y desde el punto de vista de las oportunidades 
de empleo para la mujer y de sus condidones 
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laborales, queda claro el hecho de que 6stas 
eran escasas y restringidas a ciertas labores y 
de que el trabajo femenino se desarrollaba bajo 
condiciones aun inferiores a las de los varones 
en cuanto a salarios, jornada laboral e incluso 
en cuanto a su capacidad para organizarse y 
para luchar en contra de tales condiciones. 

En consecuencia, mis que tratarse de un 

problema de importancia o no del trabajo de 
la mujer, se trataba de un problema relaciona 
do con el rol social asignado a cada sexo, es 

decir, a los hombres generalmente se les ha 

asignado la reproduction econOmica, mientras 

que a las mujeres la reproduction simbOlica, 
patrOn cultural que estaba presente en la 
sociedad costarricense de las primeras dOcadas 
del siglo XX y que tambien contribuye a expli 
car el uso del termino "obreritas*, que caracte 
rizaba el discurso periodistico de la 6poca. 

No obstante, en el fondo estaba presen 
te un importante problema: el control de la 

mano de obra femenina en tOrminos laborales 
y sobre todo de moral, ya que a lo largo del 

periodo estudiado, hubo un constante interOs 

por controlar la fuerza de trabajo femenina, 
control que no sOlo se limitaba al aspecto 
laboral en cuanto tal, sino que se asociaba 
fuertemente al aspecto moral, en especial, a 
los intentos de moralizatiOn de la clase obrera 
como un todo, esfuerzos que iban dirigidos 
en contra de problemas sociales como el alco 
holismo y la prostitution, pero que en general 
buscaban tener un mayor control sobre la 
mano de obra, ya no sOlo en sus condiciones 
laborales sino tambien en su vida privada, 
exigiendo cierto comportamiento "respetuoso 
y responsable" de parte del obrero. Al fin y al 
cabo, todo este tipo de actitudes se inscribian 
dentro del contexto de la nueva disciplina 
laboral exigida por el capitalismo. 

Ahora bien, el control de la mano de 
obra femenina era favorecido precisamente por 
la condition de subordination y de inferioridad 
social de la mujer, la cual debido a esos facto 
res y a otros que hemos venido apuntando era 

mis ftcilmente controlable, ya que en ultima 
instancia eran tan sOlo "obreritas" y su capati 
dad de respuesta, porque si la hubo, era 
mucho menor que en el caso de los varones 44 

Sin embargo, a nivel del discurso sobre 
la mujer obrera, son constantes las referencias 
al aspecto moral de la misma, ya que se con 

sideraba que las "obreritas" debian ser "honra 
das" y en general, debian exhibir el comporta 
miento socialmente esperado de las mujeres, 
constituy6ndose en el "baluarte moral y espiri 
tual" de los por naturaleza "d?biles" hombres. 

No es de extranar por ello, que ya para el aho 
1903, en un articulo acerca de los peligros 
que para la mujer representaba el feminismo, 
se manifestara lo siguiente: 

"...la moderna civilizacion destruyendo el culto de la virgi 
nkiad y sacando i. la mujer de su casa para convertiria en 
un obrero cualquiera, nos hace retroceder hacia el salva 

jismo.** 

Lejos de ser 6sta una opini6n aislada, 
formaba parte de la creciente preocupaci6n 
que sobre los problemas de la mujer, en espe 
cial la obrera, parecia estar latente en las 
fuentes periodisticas consultadas, problemas 
que se consideraban tanto de indole econdmi 
ca como moral y los cuales denotaban la pre 
sencia de cambios importantes al interior de 
la sociedad costarricense. 

Un caso interesante, a nivel comparati 
ve, es el del discurso de la economia politica 
francesa durante el periodo 1840-1860 el cual 
pese a no corresponder temporalmente a la 

epoca estudiada, proporciona elementos ana 
liticos muy importantes y sugerentes, por 

medio de los cuales se pone de manifiesto ese 
vinculo entre economia y moral, a la hora de 
considerar la situaci6n laboral de la mujer 
obrera francesa.46 

De acuerdo con Joan W. Scott, en el dis 
curso de la economia politica francesa, el tema 
de "l'ouvri&e" (la obrera), se convirti6 en un 

punto central entre 1840 y I860. Dicho discur 
so hacia referencia a dos tipos de obreras: 

aquellas mujeres j6venes que vivian en los cen 
tros urbanos y que trabajaban por salarios de 

miseria, las llamadas "mujeres solas" y las que 
vivian en los nuevos centros manufactureros. 

En consecuencia, aunque el discurso 
sobre la obrera era ambiguo, Scott senala que 
en el caso de la mujer independiente de los 
centros urbanos, se caracterizaba por una 
doble asociaci6n: por una parte, se identifica 
ban ciertos tipos de obreras con las prostitutas 
y, por otra parte, se identificaba la "libertad 
sexual" con la miseria. 

Este tipo de planteamiento, aunado al 

peligro ocasionado por el "promiscuo 
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entremezclamiento" de los sexos en los 
nuevos centros manufacturers, Hev6 a una 
visi6n en la que los problemas econ6micos 
se vincularon estrechamente a las conside 
raciones de orden moral, en el discurso 

presentado por la economia politica fran 
cesa con respecto a las obreras, llegando a 
la conclusion de que 

"...si la ausencia de distinciones entre los sexos indicaba 
un 'grave desorden', entonces la moralizacion de las cla 
ses obreras requerla de que la diferencia sexual fuera 
reforzada y articulada. Fue en estos terminos que los eco 

nomistas politicos examinaron d impacto dd trabajo asa 
lariado sobre las responsabilidades domesticas de las 

mujeres y comenzaron a califlcar la maternidad, como la 
labor 'natural' y esencial de la mujer."7 

Ademis, dentro de este contexto, la 

reproduction era concebida como una fun 
ci6n bisicamente econOmica, no biolOgica, 
relacionada con la subsistencia y con la 
acumulaciOn de capital humano -en el tanto 
en que 6ste podia crear valor-, pero no con 
la production de la vida en si misma ni con 
la crianza de los hijos, labores que dado su 
car&cter "natural" quedaron fuera de las 
consideraciones econOmicas de la repro 
duction. 

Esta visiOn quedO reflejada con nitidez 
en los diferentes criterios utilizados en la fija 
tiOn de los salarios para ambos sexos y, por 
supuesto, en las explicaciones dadas por 
estos economistas, al hecho de que los sala 
rios de las mujeres fueran inferiores a los de 
los varones. En opinion de Scott: 

"...los analisis de los salarios, por ejemplo, vinculaban 

genero y economia: la "dependencia natural" de las 

mujeres de los hombres dentro de las familias, explica 
ba los salarios diferenciales entre hombres y mujeres; 
las leyes naturales" de la oferta y la demanda, explica 
ban pofque las mujeres tendrian que depender siempre 
de los hombres." 

Como puede apreciarse, si bien las con 

cepciones acerca del ggnero son definidas 

cukuralmente, no hay duda de que esta forma 
de organizar y de explicar las diferencias de 

ggnero, guarda similitudes con lo planteado 
por el discurso periodistico en la Costa Rica 
de principios del siglo XX. <Habr?n variado 
acaso los elementos caracteristicos de esta 
manera de definir el papel del "bello sexo" en 
la sociedad costarricense? 

Notas 

1. Los periodicos consultados fueron los siguientes: 
El Debate (1902), Hoja Obrera (toda la cc4ecd6n, 
1909-1914), La Epoca (1916), La Justicia Social 

(1903-1904), La Nueva Prensa (1921-1922), La 
Prensa (1919-1921-1922 y el primer semestre de 

1923) y La Union Obrera (1915). 

2. La Justicia Social, 28-M903, p. 2. 

3. Hoja Obrera, 28-1-1913, p. 3. 

4. Vease, al respecto: Davis, Natalie Z., "Women in 
the Crafts in Sixteenth-Century Lyon." En: 

Hanawalt, Barbara (ed.), Women and work in 

preindustrial Europe. Indiana, Indiana University 
Press, 1986, pp. 167-197. 

5. Veanse, al respecto: Fallas, Carmen y Silva, 

Margarita, Surgimiento y desarrollo de la educa 
tion de la mujer en Costa Rica (1847-1886). San 

Jose, Universidad de Costa Rica, Tesis de 
Licenciatura en Historia, 1985. Silva, Margarita, "La 
educacion de la mujer en Costa Rica durante el 

siglo XDC" Revista de Historia. San Jose (Costa 
Rica), No. 20 (julio-diciembre de 1989), pp. 67-80. 

6. Little, Cynthia J., "Educacion, filantropia y feminis 
mo: partes integrantes de la femineidad argentina, 
1860-1926." En: Lavrin, Asuncidn (comp.), Las 

mujeres latinoamericanos. Perspectivas historicas. 

Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1985, pp. 
271-292. 

7. Ibid, p. 278. 

8. Hahner, June E., "Feminism, Women's Rights, and 
the Suffrage Movement in Brazil, 1850-1932." 
Latin American Research Review. Vol. XV, No. 1 

(1980), pp. 65-111; idem, "U prensa feminists del 

siglo XIX y los derechos de Iss mujeres en el 
Brasil." En: Lavrin, Asuncion (comp.), op. cit., 
1985, pp. 293-328. 

9. Hahner, June E., art. dt., 1985, p. 297. 

10. Hoja Obrera, 27-8-1912, p. 3. 

11. Veanse, al respecto: Oliva, Mario, "Ls educacion y 
d movirniento sxtesano-obrero costarricense en el 

siglo XIX." Revista de Historia. Heredia (Costa 
Rica), Nos. 12-13 (julio de 1965-junio de 1986), pp. 
129-149; idem, Ariesanos y obreros costarricenses 

(1880-1914). San Jose, Editorial Costa Rica, 1985, 
pp. 135-139. 

12. Diario de Costa Rica, 8-10-1919, p. 4. Esta referen 
da se ia debo si Dr. Victor Hugo Acuna. 

13. La Tribuna, 12-5-1920, p. 5. Esta referenda se la 
debo si Dr. Victor Hugo Acuna. 

14. Little, Cynthia J., art. cit., 1985, p. 279. 



76 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

15. Para d periodo que not ocupa, solo conocemos 

de la existencia de una publication, tipo revisu, 
llamada Fimina y dirigida por Maria Pinto de 

Montealegre. Tal publicacion, que sali6 a la luz en 

1919, de acuerdo con Mario Oliva circulaba dos 
veces por mes y paretia tener un caracter ferninis 
ta. Sin embargo, debemos adarar que a pesar de 

que esta revista se conservaba por lo menos hasta 
enero de 1991, en la Biblioteca Nacional, debido a 

las restricciones existentes en dicha institution con 

respecto al acceso a ciertas fuentes, no se nos per 
miti6 consukar este material Vease: Oliva, Mario, 
Movimientos sociales en Costa Rica (1825-1930). 
San Jose, EUNED, 1992, p. 64. (Coleccion Nuestra 

Historia, fasciculo 13). 

16. Vease, al respecto, Is nota No. 1 de este trabajo. 

17. Acerca de la prensa femenina en America Latina, 

pueden consultarse los siguientes estudios: 

Mendelson, Johanna, "La prensa femenina: la opi 
nion de las mujeres en los periodicos de la Colonia 
en Is America Espanola: 1790-1810." En: Lavrin, 
Asuncion (comp.), op. cit., 1985, pp. 229-252. 

Hahner, June E., art ck., 1980; idem, art. cit., 1985. 

Londono, Patricia, "Las publications peri6dicas 
dirigidas a la mujer, 1858-1930." En: Boletin 
Cultural y BibUograTico. Bogota (Colombia), Vol. 

XXVII, No. 23 0990), pp. 3-23. 

18. Darnton, Robert, La gran matanza de gatos y 
otros episodic* en la historia de la cultura france 
sa. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1987, 
pp. 259-267. 

19. Thompson, E.P., Miseria de la teoria. Barcdona, 
Editorial Critica, 1981. 

20. Medick, Hans, "Missionaries in the Row Boat" 

Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to 
Social History." Comparative Studies in Society 
and History. \bl. 29, No. 1 (January, 1987), pp. 
76-98. 

21. Conn, Bernard, "History and Anthropology: The 
State of Play." Comparative Studies in Society and 

History. Vol. 22, No. 2 (April, 1980), pp. 198-221. 

22. Hobsbawrn, Eric, "La formation de la cultura obre 
ra britinica y "La formation de la dase obrera, 
1870-1914." Ambos en: El mundo del trabajo. 

Barcdona, Edkorial Critica, 1987, pp. 216-237 y 
238-263. 

23. Stedman Jones, Gareth, Languages of class. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 

24. Vease, al respecto: Briggs, Asa, "The Language of 
'Class' in Early Nineteenth-Century England." En: 

Neale, R.S. (ed.), History and Class. Oxford, Basil 
Blackwell Publisher, 1983, pp. 2-29. Briggs analiza 
en este articulo, la manera en que se fue confor 
mando un lenguaje de clase en la Inglaterra dd 

siglo XIX, estableciendo un vinculo entre la 

dinimica social de la burguesia y de la clase obre 
ra y el lenguaje de clase, considerando que este 

ultimo, es un elemento que se fue forjando al calor 
de la lucha de clases y de la formation de la clase 
como tal. En el caso de America Latina, un estudio 
interesante al respecto es el de Diaz, Maria Elena, 

The Satiric Penny Press for Workers in Mexico, 
1900- 1910: A case Study in the Politicisation of 

Popular Culture.* Journal of Latin American 
Studies. Vol. 22, Part 3 (October, 1990), pp. 
497-526. En el, la autora lleva a cabo un analisis de 
contenido de la prensa obrera satirica, a nivel de 
su discurso politico y de la lucha cultural que se 
dio en ella por medio del lenguaje. 

25. Neale, R.S., "Afterword." En: Idem (ed.), op. cit., 
1983, p. 291. 

26. Scott, Joan W., "On Language, Gender and 

Working-Glass History." International Labor and 

Working-Class History. No. 31 (Spring, 1987), pp. 
1-13. 

27. Stedman Jones, Gareth, "Rethinking Chartims." op. 
cit., 1983, pp. 90-178. 

28. Ibid., p. 3. 

29. Loc. cit. 

30. Gonzalez, Yamileth y Perez, Maria, "Fuentes perio 
disticas y discurso historico." Revista de Ciencias 
Sociales. San Jose (Costa Rica), No. 47 (marzo de 

1990), p. 24. 

31. Para un analisis detallado de estos procesos, vean 
se: Acuna, Victor Hugo, "El desarrollo del capitalis 

mo en Costa Rica: 1821-1930." En: Idem y Molina, 
Ivan, El desarrollo economico y social de Costa 
Rica: de la colonia a la crisis de 1930. San Jose, 
Editorial Alma Miter, 1986, pp. 43-131; idem, Los 

origenes de la clase obrera en Costa Rica: las huel 

gas de 1920 por la jornada de ocho boras. San 

Jose, CENAP-CEPAS, 1986. Samper, Mario, 
Evolucion de la estructura socio-ocupacional cos 
tarricense: labradores, artesanos y jornalero s 

(1864-1935). San Jose, Universidad de Costa Rica, 
Tesis de Licenciatura en Historia, 1979. Ramirez, 
Mario, El desarrollo de las clases sociales y la 
industria en Costa Rica (1880-1930). San Jose, 

Universidad de Costa Rica, Tesis de Maestria en 

Sociologia, 1983; Sdem y Soils, Manuel, El desarro - 

Uo capitalista en la industria costarricense 

(1850-1930). San Jose, Universidad de Costa Rica, 
Tesis de Licenciatura en Sociologia, 1979. 

32. McBride, Theresa M., "El largo camino a casa: el 

trabajo de la mujer y la industrial izaci6rL" Nash, 
Mary (ed.), Presencia y protagonismo. Aspectos de 
la historia de la mujer. Barcelona, Ediciones del 

Serbal, 1984, p. 122. 

33. La Epoca, 13-6-1916, p.2. 



La mujer obrera en la educacion y en el discurso periodistico... 77 

34. La Epoca, 14-6-1916, p. 1. 

35- Oliva, Mario, op. cit., 1985, p. 152. 

36. Hoja Obrera, 4-2-1913, p. 2. Resulta interesante la 
similkud de este planteamiento con uno esbozado 
en 1906 por Sara Cadiz para el caso de Chile, 
cuando esta expresaba que "la emancipation de la 

mujer debe ser obra de ella misma; no se debe 

esperar que salgan redentores que dicten leyes, ni 

esperar de las bondades de los explotadores..." 
Vease: Salinas, Cecilia, "Las obreras chilenas a 

principios del siglo XX. Sus organizaciones y 
luchas." Revista Araucaria de Chile. Madrid 

(Espana), No. 38 (1987), p. 53. 

37. Oliva, Mario, op. ck., 1985, p. 63 

38. La Epoca, 21-1-1916, p. 3. 

39. Scott, Joan W., art. tit., 1987, p. 7. 

40. Loc ck. 

41. La Nueva Prensa, 14-7-1922, p. 3. 

42. Vease: Berg, Maxine, La era de las manufacturas, 
1700-1820. Barcelona, Editorial Critica, 1987, pp. 
184-189. 

43. La Prensa, 20-9-1921, p. 1. 

44. Vease, al respecto: Mora, Virginia, Mujer e 
Historia: el caso de la obrera urbana en Costa 
Rica (1892-1930). San Jose, Universidad de Costa 

Rica, Tesis de Licenciatura en Historia, 1992. 
Puede consultarse especialmente, el capitulo V de 
dicho trabajo. 

45. Ia Justicia Social, 1-6-1903, p. 2. 

46. Scott, Joan W., "L'ouvriere! Mot impie, sordide...': 
women workers In the discourse of French political 
economy, 1840-1860." Joyce, Patrick (ed.), Tbe 
historical meanings cf work. Cambrigde, Cambrigde 
University Press, 1989, pp. 119-142. 

47. Ibid, p. 131. 

48. Ibid, p. 127. 


	Article Contents
	p. [67]
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77

	Issue Table of Contents
	Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 19, No. 1 (1993), pp. 1-116
	Front Matter
	ARTICULOS Y ENSAYOS
	ENTRE LA INTERVENCION Y EL OLVIDO: LAS RELACIONES ENTRE CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS [pp. 5-22]
	EL PROYECTO AREVALIANO PARA EL PETÉN [pp. 23-35]
	ESTADO DE LOS ALTOS, INDIGENAS Y REGIMEN CONSERVADOR. GUATEMALA, 1838-1851 [pp. 37-53]
	COSTA RICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: ANALISIS REGIONAL DE UNA SOCIEDAD EN TRANSICION [pp. 55-66]
	LA MUJER OBRERA EN LA EDUCACION Y EN EL DISCURSO PERIODISTICO EN COSTA RICA (1900-1930) [pp. 67-77]
	FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA EROSION HIDRICA EN UN SISTEMA HORTICOLA: EL CASO DE COT Y TIERRA BLANCA DE CARTAGO, COSTA RICA [pp. 79-90]
	POLITICA INTERNACIONAL Y ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN COSTA RICA [pp. 91-105]

	DEBATE
	NADIE PUEDE ENORGULLECERSE AL CONFUNDIR DIATRIBA Y DEBATE ACADEMICO RESPUESTA DE OLIVIER DABENE A MANUEL A. SOLIS [pp. 109-113]

	Back Matter





