
“No hay iden ti dad sin una he ren cia, 
no hay iden ti dad sin una pro yec ción” .

Gas tón Gaín za

In tro duc ción

El ar te co mo pro ce so so cial y co mu ni ca cio nal, con fi gu ra la
sen si bi li dad e ima gi na rios de un pue blo, asen tan do y trans mi tien -
do, en tre otros me dios, la his to ria de los que han vi vi do y han
he cho su his to ria. Es así, co mo el co no ci mien to de es ta par te de
la his to ria de la cul tu ra, jun to al de la his to ria eco nó mi ca y po lí -
ti ca, es fun da men tal pa ra com pren der quié nes so mos y có mo
he mos lle ga do has ta aquí. 
En el ima gi na rio so cial (Bacz ko:1991), de fi ni do co mo pro -

duc ción co lec ti va de po si ta ria de la me mo ria que la fa mi lia y los
gru pos re co gen de sus ex pe rien cias co ti dia nas, es don de las so cie -
da des es bo zan sus iden ti da des y ob je ti vos, así co mo tam bién,    or -
ga ni zan su pa sa do, pre sen te y fu tu ro. El ima gi na rio so cial se  ex -
pre sa mediante ideo lo gías y uto pías y, tam bién, por sím bo los, ale -
go rías, ri tua les, mi tos y prác ti cas so cio cul tu ra les (mo nu men tos,
con me mo ra cio nes, mu seos, obras de ar te, etc.), ele men tos que
plas man vi sio nes del mun do, mo de lan con duc tas y for mas de vi -
da. Las ar tes vi sua les es tán vin cu la das al pro ce so de fi jar, omi tir
u ol vi dar cier tas imá ge nes pa ra  cons truir iden ti da des co lec ti vas e
in di vi dua les. Ca da ar tis ta ejer ce la me mo ria re cor dan do u ol vi -
dan do ex pe rien cias se gún sus ne ce si da des y ex pec ta ti vas. De es te
mo do, las imá ge nes son agen tes ac ti vos en la pro duc ción de sig -
ni fi ca dos cul tu ra les.
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La representación de la mujer en las
ar tes plásticas (1880-1949)

Claudia Mandel

Fran cis co Zú ñi ga. Ma ter -
ni dad, 1935.  Ta lla en pie -
dra. 126 cm de al to.



En el pre sen te tra ba jo, se ana li za rá la re pre sen ta ción de la
mu jer en las ar tes plás ti cas (1880-1949) y su ar ti cu la ción con los
pro ce sos de for ma ción, con so li da ción y re for mu la ción de la iden -
ti dad na cio nal cos ta rri cen se.

Al gu nas teo r ías so bre na cio na lis mo e iden ti dad na cio nal

Mi ros lav Hroch (1994) de fi ne la na ción co mo un gru po so -
cial in te gra do por la com bi na ción de di fe ren tes fac to res ob je ti -
vos: eco nó mi cos, po lí ti cos, lin güís ti cos, cul tu ra les, re li gio sos,
geo grá fi cos e his tó ri cos y por su re fle xión sub je ti va so bre una
con cien cia co lec ti va. En la crea ción de una na ción, Hroch iden ti -
fi ca tres cla ves: la me mo ria de un pa sa do co mún, tra ta do co mo el
“des ti no” de un gru po, la zos lin güís ti cos o cul tu ra les, una con -
cep ción de igual dad de to dos los miem bros del gru po or ga ni za do
co mo una so cie dad ci vil. Es te au tor rea li za una di vi sión de la his -
to ria de los mo vi mien tos na cio na les en tres fa ses. Las tres cla ves
pa ra crear una iden ti dad na cio nal ocu rren en la fa se A. En la fa -
se B, en con tra mos un con jun to de pre cur so res y mi li tan tes de la
idea na cio nal y los co mien zos de cam pa ñas po lí ti cas a fa vor de
es ta idea. La fa se C se da cuan do los pro gra mas na cio na lis tas ob -
tie nen el apo yo de las ma sas.
Eric Hobsb waum (1991) adop ta la ter mi no lo gía de Hroch y

des cri be la fa se A co mo la emer gen cia de una iden ti dad cul tu ral,
li te ra ria y fol cló ri ca pa ra un gru po so cial o re gión par ti cu lar. La
fa se B es un pro to na cio na lis mo po pu lar don de emer gen pre cur -
so res y mi li tan tes y, en la fa se C, los pro gra mas na cio na lis tas re -
quie ren del apo yo de las ma sas. Hobs bawm, con si de ra la na ción
co mo una cons truc ción mo der na y no co mo una en ti dad so cial
pri ma ria ni in va ria ble. 

“Per te ne ce ex clu si va men te a un pe río do con cre to y re cien te des de el pun to
de vis ta his tó ri co. Es una en ti dad  so cial só lo en la me di da en que se re fie re a
cier ta cla se de es ta do te rri to rial mo der no, el “es ta do-na ción”, y de na da sir ve ha -
blar de na ción y de na cio na li dad ex cep to en la me di da en que am bas se re fie ren
a él”. Al igual que Gell ner, re cal ca el ele men to de ar te fac to, in ven ción e in ge nie -
ría so cial que in ter vie ne en la cons truc ción de las na cio nes. En po cas pa la bras a
efec tos de aná li sis, el na cio na lis mo an te ce de a las na cio nes. Las na cio nes no
cons tru yen es ta dos y na cio na lis mos, si no que ocu rre al re vés”1.

Brian Sin ger (1996) dis tin gue dos mo de los ar que tí pi cos de na -
cio na lis mos: el “cul tu ral” (de no mi na do ét ni co, ét ni co-geo grá fi co o
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po pu lar) y el “con trac tual” (de no mi na do cí vi co-te rri to rial, elec ti vo
o pa trio tis mo es ta tal). Mien tras el pri me ro ha si do ca rac te ri za do
co mo par ti cu la ris ta, or ga ni cis ta y co lec ti vis ta y por su ori gen se lo
aso cia con el ro man ti cis mo de ini cios del si glo XIX, el se gun do,
ha si do ca rac te ri za do co mo ar ti fi cial, uni ver sa lis ta e in di vi dua lis ta
y su ori gen lo ubi ca jun to al sur gi mien to de la de mo cra cia mo der -
na. En un pla no dis cur si vo, el na cio na lis mo con trac tual de ri va del
len gua je de la teo ría po lí ti ca, y el na cio na lis mo cul tu ral lo ha ce,
ge ne ral men te, de las cien cias so cia les. El au tor pro po ne una in te -
rac ción y ba lan ce su til en tre am bos ti pos de na cio na lis mos.
Se gún Mar cio Ve loz Mag gio lo (1993), lo na cio nal es tá di rec -

ta men te li ga do al de sa rro llo de una con cien cia eco nó mi ca y de un
mo vi mien to eco nó mi co y mien tras no exis ta una cla se so cial que
de fien da “sus” in te re ses, en fun ción de una pro duc ción des ti na da
a un mer ca do de pro duc tos y ca pi ta les, no hay na ción ple na men -
te ubi ca ble. Es la or ga ni za ción del Es ta do la que de ter mi na, en úl -
ti ma ins tan cia, la con so li da ción na cio nal. 
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Fran cis co Zú ñi ga. Mu jer sos te nién do se los
se nos, 1934. Ta lla di rec ta en pie dra al to.
Colección Da niel Yan ke le witz.



“El Es ta do –re pre sen ta ción de una cla se so cial, o de va rias cla ses en acuer -
do de ac ción- or ga ni za los in te re ses de cla se, es ta ble ce las for mas in ter nas del
mer ca do y ca na li za ha cia for mas na cio na les to das las iden ti da des, las for mas ét -
ni cas y aún, si fue ra el ca so, las ex pre sio nes cul tu ra les de di ver so ori gen. De mo -
do que la iden ti dad na cio nal siem pre res pon de rá a un mo de lo es ta tal, y se rá, de
uno y otro mo do, una ex pre sión ten dien te a re sal tar los va lo res so cioe co nó mi cos
na cio na les, las for mas cul tu ra les que per mi ti rán el es ta ble ci mien to de un cri te rio
di fe ren cial en tre nues tro ma ne jo eco nó mi co y el ma ne jo eco nó mi co de otros pue -
blos, po ten cias, o for mas eco nó mi cas ex tra-gu ber na men ta les”2.

Pro ce so de for  ma ción del Es ta do na cio nal en Cos ta Ri ca

Se gún la nue va pers pec ti va mo der nis ta, la na ción cos ta rri -
cen se fue una crea ción de sus éli tes po lí ti cas e in te lec tua les de fi -
na les del si glo XIX. Así, an tes de la dé ca da de 1880, no exis tía,
en sen ti do es tric to, una na ción for ma da y, a lo su mo, ape nas ha -
bían sur gi do al gu nos ras gos pro to na cio na les3.
Ha cia las úl ti mas dos dé ca das del si glo XIX, el gru po he ge -

mó ni co que ha bía lo gra do con so li dar su po si ción en tor no al
mo no po lio agroex por ta dor ca fe ta le ro, ini cia un es fuer zo pa ra ins -
tau rar tam bién, ba jo su po der, un es ta do na cio nal con sus co rres -
pon dien tes apa ra tos ideo ló gi cos.

“La con cep ción del país co mo una so cie dad blan ca, con fi gu ra da en los de -
ce nios de 1880 y 1890 por los po lí ti cos e in te lec tua les li be ra les, sir vió de ba se
du ran te la ma yor par te del si glo XX pa ra ex pli car la ex cep cio na li dad de Cos ta
Ri ca, so bre to do su di fe ren cia y su pues ta su pe rio ri dad fren te a sus ve ci nos del
res to de Cen troa mé ri ca”4.

Así, las le yes, la edu ca ción, la fa mi lia y la re li gión, se ven
cris ta li za das ba jo el li be ra lis mo po lí ti co y el po si ti vis mo fi lo só fi -
co. A par tir de 1870 se pro du ce la cen tra li za ción del po der eco -
nó mi co, ideo ló gi co y po lí ti co en ma nos de la oli gar quía ca fe ta le -
ra que, ade más de con cen trar la ri que za, ejer ce el con trol po lí ti co
y ad mi nis tra ti vo del es ta do. En es te pro yec to que per mi tía iden -
ti fi car los in te re ses na cio na les con los de la oli gar quía, fue fun -
da men tal el pa pel que ejer ció la edu ca ción es ta tal con so li da da
con las re for mas edu ca ti vas de 1886 y, pos te rior men te, en la úl -
ti ma dé ca da del si glo, la edu ca ción re li gio sa. 
La edu ca ción en la dé ca da de 1880 ju ga rá un rol ca da vez

ma yor por que irá sus ti tu yen do al ejér ci to co mo apa ra to re pre si vo
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en la for ma ción de un con sen so de mo crá ti co con el ob je ti vo de
in cor po rar co mo pro pios de to do ciu da da no na cio nal los in te re -
ses de la oli gar quía do mi nan te. El pro ce so de ho mo ge nei za ción
ideo ló gi ca y de for ma ción de una con cien cia o iden ti dad na cio -
nal del pro yec to he ge mó ni co li be ral de sa rro lló cier tas ten sio nes.
Ál va ro Que sa da So to (1990) se ña la:

“Po de mos ad ver tir una con tra dic ción fun da men tal en tre la ten den cia a la
uni dad y la asi mi la ción al pa ra dig ma oli gár qui co de gru pos so cia les con in te re -
ses y prác ti cas con tra dic to rios, di sí mi les y he te ro gé neos; y las ten den cias
dis gre ga do ras que ge ne ran los cho ques y re sis ten cias de esos mis mos gru pos
con tra un mo de lo de “iden ti dad na cio nal” que tien de a re pri mir, mu ti lar o
ex cluir su par ti ci pa ción o exis ten cia. Se ad vier te, en se gun do lu gar, una con tra -
dic ción en el in te rior del pro yec to na cio nal oli gár qui co, que os ci la en tre la iden -
ti fi ca ción y la asi mi la ción con los mo de los eco nó mi cos, po lí ti cos e ideo ló gi cos
me tro po li ta nos –eu ro peos, en un prin ci pio; es ta dou ni den ses, más tar de- y el
es fuer zo por cons truir una iden ti dad y una cul tu ra na cio na les que pu die ran con -
ce bir se co mo pro pias y au tóc to nas. Má xi me cuan do el “pro gre so”, se gún vi mos,

Juan Ra món Bo ni lla. Hé roes de la mi se ria, 1908. Már -
mol de Ca rr a ra, 166 cm de al to. Tea tro Na cio nal.
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lle va ba en su se no el ger men de la ena je na ción: la su je ción del de sa rro llo na cio -
nal do mi na do por in te re ses aje nos”5.

Así, el pro ce so de for ma ción de una iden ti dad na cio nal que -
dó mar ca do, se gún es te au tor, por una ena je na ción que con fun día
los in te re ses na cio na les con los oli gár qui cos y las ne ce si da des
pro pias con los or de na mien tos aje nos.

Acer ca de la iden ti dad na cio nal cos ta r r i cen se

“Cos ta Ri ca es un país “di fe ren te”  en el con tex to cen troa me -
ri ca no: es ta es la ima gen que sir ve de fun da men to a la iden ti dad
na cio nal.” 6. Se gún Víc tor Hu go Acu ña (2002), se tra ta de una
ima gen bá si ca men te po si ti va que con tra po ne ras gos ad mi ra bles
de Cos ta Ri ca fren te a ras gos ne ga ti vos de los paí ses ve ci nos y,
en ge ne ral, de los otros paí ses de Amé ri ca La ti na. 
Ale xan der Ji mé nez (2002), se ña la que el de sa rro llo his tó ri co

de la cons truc ción na cio nal cos ta rri cen se se di vi de en cin co
mo men tos. El na cio na lis mo ét ni co me ta fí si co es el dis cur so más
sig ni fi ca ti vo en el pro ce so de in ven ción de la na ción. El pri mer
pe río do, en tre 1821 y 1870 es el que co rres pon de a la for ma ción
del Es ta do cos ta rri cen se. El se gun do mo men to, en tre 1870 y
1914 co rres pon de a la im plan ta ción de la idea li be ral de na ción
que se in ven ta ba jo la he ge mo nía de la lla ma da oli gar quía ca fe -
ta le ra. Se ña la co mo mar cas de la iden ti dad la ho mo ge nei dad
ra cial de un país blan co, la dis tri bu ción equi ta ti va de la tie rra, la
exis ten cia de más maes tros que sol da dos, la ideo lo gía del pro gre -
so y, en con se cuen cia, la asun ción de la ex pe rien cia co lo nial
his pá ni ca co mo una épo ca os cu ra. El ter cer pe río do, en tre 1914 y
1948, abre la cri sis de la idea na cio nal li be ral. Con tri bu ye a ello
el sur gi mien to de dis cur sos al ter na ti vos so bre la iden ti dad na cio -
nal, ela bo ra dos por dos gru pos: los in te lec tua les crí ti cos del
sis te ma li be ral y los cír cu los or ga ni za dos en tor no a ideas anar -
quis tas, so cia lis tas y co mu nis tas.

“Las se ñas de iden ti dad do mi nan tes son las de un país de mo crá ti co sos te -
ni do por los pe que ños pro duc to res de ca fé; se idea li za la épo ca co lo nial; se atri -
bu ye a las cla ses oli gár qui cas la des truc ción de la de mo cra cia ru ral de ori gen
co lo nial. El Va lle Cen tral ad quie re fuer za ima gi na ria co mo cu na de la na ción y
co mo ideal del mo do de ser na cio nal”7.
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El cuar to mo men to, en tre 1948 y 1980, es el de la con so li da -
ción de Cos ta Ri ca co mo una na ción de mo crá ti ca y mo der na que
ges ta una na cio na li za ción de los es pa cios pe ri fé ri cos. “Los ras gos
atri bui dos a la iden ti dad na cio nal se con den san en dos vie jas me tá fo ras: el pa -
raí so en los tró pi cos, la sui za cen troa me ri ca na”8.

El úl ti mo pe río do, de las dos dé ca das fi na les del si glo XX,
mar ca un des gas te en el gra do de im plan ta ción de la na ción.
En el li bro COS TA RI CA IMA GI NA RIA, Ta tia na Lo bo (1998) ana -

li za lo ima gi na rio co mo par te de la iden ti dad pues:

“(...) lo ima gi na rio afec ta nues tra ma ne ra de ver el mun do y de pen sar nos a
no so tros mis mos. La iden ti dad es un jue go de es pe jos. El es pe jo es el otro que me
mi ra, el que afir ma y con fir ma mi exis ten cia. Si na die me mi ra, yo no exis to, me
que do a so las con mi con fu sa in cer ti dum bre”9.

Pe ro, la mi ra da tam bién con tri bu ye a ali men tar fic cio nes y
crear mi tos. El mi to de Cos ta Ri ca co mo la Sui za Cen troa me ri ca -
na, sur ge a me dia dos del si glo pa sa do con los via je ros ex tran je -
ros. Cos ta Ri ca se aso ma ba a Eu ro pa pa ra ex por tar su ca fé y los
emi gran tes huían de las cri sis ha cia Cos ta Ri ca.

“De la con ver gen cia de es tas dos mi ra das na ció el ima gi na rio na cio nal. La
mi ra da de afue ra era el úni co re fe ren te que te nía una Re pú bli ca que es ta ba en
su in fan cia, que to da vía no se co no cía a sí mis ma y que ne ce si ta ba de una bue -
na ima gen pa ra que le fue ra bien en sus ne go cios”10.

En la AN TO LO GÍA DE VIA JE ROS del si glo XIX re co pi la da por
León Fer nán dez Guar dia, apa re cen cró ni cas de via je ros que de
re gre so a sus paí ses de ori gen pu bli can sus fu ga ces im pre sio nes.
Tho mas Fran cis Meag her, ir lan dés na tu ra li za do nor tea me ri ca no,
es cri bió so bre la ciu dad de San Jo sé ro gan do a Dios pa ra que pro -
te gie ra “ la ino fen si va pe ro ani mo sa me tró po li de la Sui za de los
Tró pi cos, la más mo ri ge ra da y pa cí fi ca” .

Car men Mu ri llo Cha ve rri (1998) re fle xio na so bre otro mi to,
el de la “blan qui tud”, que ex clu ye la di ver si dad de cul tu ras que
pue blan vas tas re gio nes del te rri to rio na cio nal, cu yas rea li da des
se han ol vi da do o fol clo ri za do: 

“Los es pe jos ima gi na dos pa ra re co no cer el ros tro blan co de la Na ción
cos ta rri cen se, se cons tru ye ron a par tir del ex tra ña mien to con res pec to de los



pue blos fue ra de las fron te ras na cio na les, de las re gio nes fue ra del Va lle Cen tral y
de los gru pos ét ni cos fue ra de la “blan qui tud” y la tra di ción cul tu ral oc ci den tal”11.

Gio van na Gi glio li (1998) rea li za un aná li sis de la mi to ló gi ca
idio sin cra sia del cos ta rri cen se. Ha ce tam ba lear los ele men tos
cons ti tu ti vos del cons truc to ideo ló gi co for ja do por los in te lec tua -
les des de arri ba. Es truc tu ra su aná li sis ba sán do se en obras de au -
to res clá si cos (Abe lar do Bo ni lla, León Pa che co, Luis Ba ra ho na,
Car los Jo sé Gu tié rrez, Eu ge nio Ro drí guez, Ab du lio Cor de ro,
Her nán Pe ral ta, etc.) so bre tres ejes ideo ló gi cos fun da men ta les y
re cu rren tes de la iden ti dad na cio nal: el pri me ro es la ho mo ge nei -
dad ra cial.

“La ho mo ge nei dad ra cial ha si do vis ta tra di cio nal men te no só lo co mo ba -
se de la paz que ha ve ni do ca rac te ri zan do a Cos ta Ri ca en el con tex to cen troa -
me ri ca no, si no de la di fe ren cia que la ha he cho su pe rior a los paí ses her ma nos
y, por en de, más to le ra ble pa ra sus pro pios hi jos”12.

En relación con el se gun do eje ideo ló gi co de la idio sin cra sia,
la au to ra alu de a la iden ti fi ca ción de Cos ta Ri ca con la me se ta
cen tral y men cio na la fal ta de fi su ras del ti co o cos ta rri cen se, aje -
no a to da di fe ren cia so cial, cul tu ral y has ta de gé ne ro que apa re -
ce en una ci ta de Luis Ba ra ho na: 

“De be mos con cluir que la Me se ta Cen tral ex pli ca nues tra his to ria de tal
for ma que to do lo com pren de ..des de el con cho has ta el nom bre de ciu dad,
des de el Pre si den te de la na ción has ta el sim pá ti co jor na le ro, des de la sir vien te
has ta la ma tro na ...to dos, hi jos del mis mo sue lo, cria dos en la mis ma zo na... cor -
ta dos por un mis mo mol de y no po de mos pres cin dir de su in fluen cia, de sus
ho ri zon tes, de su cie lo, de su cli ma”13.

El ter cer eje ideo ló gi co es el ais la mien to co lo nial,

“que per mi te ba sar or gu llo sa men te la tan lle va da y traí da di fe ren cia
fren te a los paí ses her ma nos so bre la rei vin di ca ción, ca da vez me nos creí ble, de
una ge ne ra li za da po bre za cos ta rri cen se in trín se ca men te in se pa ra ble de nues -
tra paz so cial” 14.

Iden ti dad, me mo r ia co lec ti va y gé ne ro

La in te rro gan te so bre quié nes so mos, con lle va un com ple jo
pro ce so de bús que da, de pen sar nos a no so tros mis mos y nos
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en fren ta con nues tro pre sen te, pa sa do y fu tu ro. Se gún Ál va ro Ma -
ta (1994), el in da gar lo que cons ti tu ye la iden ti dad cos ta rri cen se
nos obli ga a plan tear el quié nes so mos en el es pa cio-tiem po de
aho ra y nos in tro du ce en el pro ce so pau la ti no y cons tan te del
cons truir se. 

“De sen tra ña, en nues tro ca so, la par ti cu lar ma ne ra co mo se ex pre sa y mi ra
des de aquí el en tor no. Nos re co no ce y nos re des cu bre. Pe ro, el ser no es una esen -
cia. So mos el re sul ta do de una con jun ción prác ti ca en cla ve que une la po si bi li dad
y la im po si bi li dad, la sub yu ga ción y el so me ti mien to en tre pos tu la dos y res tric -
cio nes del me dio so cio cul tu ral y la sa tis fac ción exis ten cial”15.

La iden ti dad es tá es tre cha men te li ga da a la me mo ria, ya que
los ac tos del re cuer do y del ol vi do, se en tien den co mo pro fun da -
men te en tre la za dos con la ac ti vi dad per so nal y co lec ti va a tra vés
de ar te fac tos cul tu ra les pa ra la co mu ni ca ción y la co di fi ca ción de
la ex pe rien cia, una de cu yas fun cio nes es fi jar la iden ti dad per so -
nal y co lec ti va. La pa la bra “re cuer do” pro vie ne de “re” que sig -
ni fi ca vol ver, y “cor” de co ra zón. “Vol ver a ha cer pa sar por el
co ra zón” . La me mo ria, en ton ces, va li ga da a he chos que han te -
ni do una sig ni fi ca ción afec ti va, que han de ja do una hue lla en el
pa sa do de una per so na o de una co mu ni dad. El his to ria dor fran -
cés Le Goff sos tie ne que la me mo ria co lec ti va no es só lo una
con quis ta, si no que tam bién es un ins tru men to y una mi ra de po -
der. Apo de rar se de la me mo ria y el ol vi do es una de las má xi mas
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preo cu pa cio nes de las cla ses, de los gru pos, de los in di vi duos que
han do mi na do y do mi nan las so cie da des his tó ri cas. Her nán Cor -
tés, con quis ta dor de Mé xi co, que mó los ído los de las cul tu ras
pre his pá ni cas, y des tru yó los sím bo los más pa ra dig má ti cos de su
cul tu ra pa ra, de ese mo do, po si bi li tar su ol vi do, his to ria e iden ti -
dad y fa ci li tar la do mi na ción es pa ño la.
Pre ci sa men te, la me mo ria es un fac tor prin ci pal pa ra co no cer

y pre ser var la iden ti dad, ya sea es ta in di vi dual o so cial. La cons -
truc ción de la me mo ria co lec ti va es una pra xis so cial que se vin -
cu la ex plí ci ta men te con la cons truc ción de iden ti dad, o me jor, de
for mas iden ti ta rias que, aun que cam bian tes y he te ro gé neas, dan
co he sión a gru pos hu ma nos, a co mu ni da des cul tu ra les e, in clu so,
a las na cio nes.

Es tu dio de la iden ti dad den tro de
un mar co teó r i co de la so cio lo gía

Mau ri ce Halb wachs (1950), des de una pers pec ti va durk hei -
mia na, in tro du ce el con cep to de me mo ria co lec ti va. Su te sis prin ci -
pal es que no exis te una me mo ria que sea so la men te in di vi dual,
pues to da me mo ria tie ne que ser pues ta siem pre en re la ción con un
mar co so cial más am plio y se ña la que la His to ria co mien za só lo en
el pun to en que aca ba la tra di ción o se des com po ne la me mo ria
so cial. Pa ra Halb wachs, la me mo ria co lec ti va es una co rrien te de
pen sa mien to con ti nua, con una con ti nui dad que no tie ne na da de
ar ti fi cial y mien tras que la his to ria mi ra el gru po des de afue ra, la
me mo ria   co lec ti va lo ha ce des de aden tro en una du ra ción que no
su pe ra la vi da hu ma na, es el aquí y aho ra.
En ton ces, fren te a la his to ria es cri ta, la me mo ria se apo ya en

una his to ria vi va que se re nue va y per pe túa durante el tiem po.
Mien tras la me mo ria his tó ri ca se re fie re a los su ce sos y los he chos
his tó ri cos do cu men ta dos ob je ti va men te, con el ob je ti vo cien tí fi co
de re cons truir teó ri ca men te la his to ria de un pue blo o na ción, la
me mo ria co lec ti va se re fie re, por el con tra rio, a los su ce sos y los
he chos trans mi ti dos por las ge ne ra cio nes, con el ob je ti vo de pre -
ser var el sen ti mien to de co he sión de la pro pia iden ti dad co lec ti va
(ya sea co mo fa mi lia, o co mo na ción).
De es te mo do, po de mos pen sar que una co mu ni dad sin me -

mo ria co lec ti va es una co mu ni dad sin iden ti dad de pen dien te de un
dis cur so ex ter no so bre su cua li dad y su per te nen cia.
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Des de una pers pec ti va so cio se mió ti ca, pa ra es ta ble cer las
dis tin tas con fi gu ra cio nes his tó ri cas de la iden ti dad –la de un in -
di vi duo, la de un gru po o co mu ni dad, la de una cla se o sub cla se
so cial- Gas tón Gaín za (1993) re cu rre a la ca te go ría de re pro duc -
ción so cial de Karl Marx, ree la bo ra da por Fe rruc cio Ros si-Lan di
co mo a la teo ría del su je to de La can. Ba sa do en es tos con cep tos
teó ri cos, se ña la que “ la iden ti dad es siem pre un cons truc to so cial dis cur si -
vo, es to es, un ob je to de al ta com ple ji dad se mió ti ca”16.

Así, la ad qui si ción de la iden ti dad su po ne ne ce sa ria men te, la
con tra dic ción o con fron ta ción en tre dos fac to res o fuer zas: la
mis mi dad y la otre dad (o al te ri dad), cu ya de ter mi na ción bá si ca,
aun que se ma ni fies te en tér mi nos in di vi dua les, es so cial y su es -
pa cio de ma te ria li za ción es la se mio sis, es de cir, la red ori gi na da
por la pro duc ción dis cur si va y tex tual.
Se po dría es ta ble cer una ar ti cu la ción en tre la iden ti dad na cio -

nal y el gé ne ro. Fre cuen te men te, la na ción es aso cia da a la Pa tria,
con cep tos que, en las ar tes plás ti cas, sue len ser re pre sen ta dos a
tra vés de la fi gu ra fe me ni na.
Ma rio Mar cos Schu ma cher (1998), en su en sa yo LA PA TRIA ES

IRRE ME DIA BLE, une el con cep to de pa tria al de na ción, en tan to es
ges ta do ra de una iden ti dad que per mi te co he sio nar nos, a la vez
que mar ca un lí mi te a los di fe ren tes. 

“La ima gen de la pa tria se cons tru ye en ton ces, des de los va lo res de nues -
tra lla ma da cul tu ra oc ci den tal, so bre el mo de lo fe me ni no, pe ro no lo in vo lu cra
en to dos sus as pec tos. La pa tria es ma dre y ges ta a sus hi jos. Con un des liz
pa triar cal ella es hi ja de los “Pa dres de la Pa tria” (no apa re cen en cam bio las
ma dres de la pa tria) que su po ne mos hi cie ron de una tie rra fe cun da una Na ción.
De allí en más ella en gen dra rá y pa ri rá en la so le dad de su des ti no las ge ne ra -
cio nes ul te rio res de sus hi jos”17.

Asi mis mo, asen ta do en los va lo res sim bó li cos que sos tie nen
una co mu ni dad, sus le yes, sus ins ti tu cio nes, el ape go a sus pai sa -
jes y cos tum bres, ar ti cu la do en una len gua que se pe cu lia ri za, el
amor a la pa tria, es aso cia do con la fuer za del amor pri ma rio, que
su po ne mos in con di cio nal co mo es la fi gu ra ma ter na. 

“Co mo el amor a la ma dre, que se su po ne na tu ral y sa gra do, nun ca apren -
di do o trans mi ti do, tam bién el amor a la pa tria se sa cra li za. En ton ces se ha bla
de las esen cias eter nas que la con for man don de ella se ges tó, y des de las cua les
ilu mi nó a quie nes la con for ma ron”18. 
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Eu ge nia Ro drí guez (2001) es tu dia el pa pel que tu vie ron las
re la cio nes de gé ne ro y la re de fi ni ción de los mo de los de fa mi lia
en el pro ce so de cons truc ción y trans for ma ción de la iden ti dad
na cio nal, con for me a los mo de los idea les de la cla se do mi nan te,
du ran te el pe río do de 1880-1950. La cons truc ción de la iden ti dad
na cio nal coin ci de con de ci si vas trans for ma cio nes: la se cu la ri za -
ción de la so cie dad, las re for mas li be ra les, la de mo cra ti za ción y
la re for ma del sis te ma po lí ti co-elec to ral, el de sa rro llo de las po -
lí ti cas so cia les y mo ra li zan tes del Es ta do li be ral, el Có di go Pe nal
de 1880 y el Có di go Ci vil de 1888, el as cen so de las mu je res en
la edu ca ción y en la fuer za la bo ral asa la ria da.
La au to ra se ña la, por otra par te, la im por tan cia que po see, en

es te pro ce so de for ma ción de la iden ti dad na cio nal y del pro yec to
he ge mó ni co li be ral, el lla ma do “mo de lo de hi gie ne so cial”, pa ra
el cual el Es ta do de sa rro lló una se rie de ins ti tu cio nes y de po lí ti -
cas so cia les cu ya fun ción era “ci vi li zar” a los sec to res su bal ter -
nos. Ba sa do en la ideo lo gía de la “ci vi li za ción, el or den y el pro -
gre so”, fue de su ma im por tan cia pa ra los po lí ti cos e in te lec tua les
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li be ra les re de fi nir y mo der ni zar el pa pel de la fa mi lia y las re la -
cio nes de gé ne ro. Las po lí ti cas so cia les im ple men ta das por los li -
be ra les te nían un én fa sis de gé ne ro en el cual los prin ci pa les
su je tos del nue vo mo de lo de fa mi lia y na ción fue ron las mu je res
y los ni ños. Se gún Eu ge nia Ro drí guez: 

“En la apli ca ción y éxi to de es tas po lí ti cas so cia les fue ron cla ve las cre cien -
tes cam pa ñas de al fa be ti za ción y de edu ca ción de la mu jer co mo ma dre-es po sa y
tra ba ja do ra efi cien te, la crea ción de una se rie de ins ti tu cio nes pa ra la sa lud y la
edu ca ción pa ra la ni ñez, la exal ta ción del ideal de la ma ter ni dad cien tí fi ca”, y la
in cor po ra ción ac ti va del mo vi mien to de mu je res en di chos pro ce sos”19.

Ca rac te r ís ti cas de una cul tu ra “na cio nal” 

El pro ce so de ges ta ción del es ta do ge ne ró den tro de la oli gar -
quía una pe que ña éli te de es cri to res, po lí ti cos e in te lec tua les
co no ci do co mo El Olim po. Au to res con si de ra dos clá si cos de la
li te ra tu ra na cio nal cos ta rri cen se co mo Ma nuel de Je sús Ji mé nez,
Ma gón, Ga gi ni, Aqui leo Eche ve rría, Ri car do Fer nán dez Guar dia
coin ci die ron con la eta pa de con so li da ción del Es ta do.
El pa pel ideo ló gi co de es te gru po fue la ela bo ra ción de un

mo de lo de cul tu ra na cio nal que res pon die ra al ré gi men li be ral de
1880. Una ca rac te rís ti ca de sus es cri tos es la re la ción que se dio
en tre el pa ra dig ma eu ro cén tri co to ma do co mo mo de lo uni ver sal
e in tui ción de for mar par te de otra rea li dad y de otra cul tu ra. Hu -
bo tam bién re sis ten cias pa ra in cluir en sus obras ma ni fes ta cio nes
de la vi da y de la cul tu ra po pu lar.
Cul tu ras co mo la in dí ge na, gua na cas te ca o la afro ca ri be ña

del Atlán ti co fue ron ig no ra das (o con ver ti das en fol clo r exó ti co)
del mo de lo li be ral de iden ti dad o cul tu ra “na cio nal”. Du ran te la
dé ca da de 1890, en va rias pu bli ca cio nes se dio un de ba te so bre el
“na cio na lis mo li te ra rio” en tre los “eu ro peís tas” y los “na cio na lis -
tas”. Ha cia 1900, ya na die du da ba de que se pu die ra ha cer una li -
te ra tu ra so bre “asun tos na cio na les”. Ri car do Fer nán dez Guar dia
pu bli ca CUEN TOS TI COS, en 1901, y MAG DA LE NA, una co me dia de
cos tum bres na cio na les, en 1902. Tan to en la li te ra tu ra co mo en
las ar tes plás ti cas, hay una ten sión en cuan to al tra ta mien to de la
te má ti ca cos tum bris ta con len gua jes aca dé mi cos. Lo que se plan -
tea a par tir de ese mo men to, tan to en el área li te ra ria co mo de las
ar tes plás ti cas, se rá có mo ar ti cu lar el mo de lo uni ver sal de li te ra -
tu ra “cul ta” con una nue va rea li dad na cio nal y cul tu ral di fe ren te.
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La li te ra tu ra na cio nal, fun da da por la ge ne ra ción del Olim po
en la dé ca da de los años ochenta, res pon de más al ima gi na rio de
la oli gar quía li be ral ba sa do en el pa ra dig ma eu ro peo, que a la
mul ti pli ci dad cul tu ral de la rea li dad cos ta rri cen se. Se gún Ál va ro
Que sa da So to (1990), el pa pel de la mu jer, en los tex tos del Olim -
po, se ase me ja al pa pel del cam pe si no, su je tos a la ti pi fi ca ción de
re pre sen tan tes de la iden ti dad na cio nal, mien tras man ten ga la ac -
ti tud de su bor di na ción.

El na cio na lis mo en las ar  tes

A par tir de 1875, se im po ne la ne ce si dad de de sa rro llar una
po lí ti ca que pre ten día es ta ble cer los sím bo los de la iden ti dad na -
cio nal. Es te pro gra ma de go bier no era par te de una co rrien te
na cio na lis ta ini cia da en Eu ro pa. El 14 de mar zo de 1897, don
Ra fael Ygle sias Cas tro fir mó el de cre to pre si den cial de fun da ción
de la Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes, que abrió sus puer tas el
12 de mar zo de 1898.
To más Po ve da no de Ar cos (1856-1943), su pri mer di rec tor,

per ma ne ció en el car go has ta 1941, cuan do la ins ti tu ción pa só a
for mar par te de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y cam bió su nom -
bre por el de Fa cul tad de Be llas Ar tes. Es te ar tis ta es tu dió en su
ju ven tud en la Aca de mia de Be llas Ar tes de Má la ga y, pos te rior -
men te, en la Aca de mia de acua re lis tas de Se vi lla. En Ecua dor,
fun dó la Aca de mia de Be llas Ar tes de Cuen ca y otra en Gua ya -
quil. Su ideal es té ti co no era grie go ni ro ma no, si no que ad mi ra -
ba a Die go Ve lás quez y a Es te ban Mu ri llo.
Po ve da no fue in vi ta do a ve nir al país, lo cual coin ci dió con una

dé ca da pri vi le gia da en la que los factores eco nó mi co y po lí ti co se
con ju gaban pa ra el de sa rro llo del ar te na cio nal, en ca mi na do ha cia el
fo men to de obras de ca rác ter pú bli co con én fa sis en exal tar el es pí -
ri tu na cio na lis ta. Tal es el ca so de obras co mo el Mo nu men to a Juan
San ta ma ría (1890), de Aris ti de Croizy, y el Mo nu men to Na cio nal
(1895), de Louis-Ro bert Ca rrier Be lleu se. Al re de dor de 1903, pin ta
los pla fo nes La in dus tria, El co mer cio y Las Be llas Ar tes, en sus ti -
tu ción de los óleos pin ta dos ori gi nal men te por Pao lo Se rra. Rea li za
obras de ca rác ter cos tum bris ta co mo Gua na cas te ca; pin tu ra que
po dría mos lla mar de his to ria co mo Ale go ría de la Cruz Ro ja, el di -
se ño pa ra una es tam pi lla, Ale go ría de la Re pú bli ca e im por tan tes
tra ba jos de ilus tra ción co mo el Pri mer si la ba rio Por fi rio Bre nes.
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En ri que Echan di (1866-1959) se tras la da a Ale ma nia en tre
1885 y 1891 a es tu diar pin tu ra a las ciu da des de Leip zig y Mu -
nich. A par tir de 1875, el Go bier no es co ge co mo sím bo lo de la
iden ti dad na cio nal la Cam pa ña de 1856. Echan di par ti ci pó de esas
ac ti vi da des re pre sen tan do la Que ma del Me són por Juan San ta -
ma ría. Jun to con otros ar tis tas, co men zó a in te re sar se por el te ma
na cio nal, con te mas del pai sa je, la gen te y las cos tum bres de la
épo ca. La ma yo ría de es tos es tu dios son di bu jos del Va lle Cen tral.
A par tir de 1930, sur ge una ge ne ra ción con nue vas pro pues -

tas es té ti cas que lu chan por re cu pe rar el pa sa do au tóc to no
la ti noa me ri ca no con el fin de integrarlo al es tu dio de las van guar -
dias ar tís ti cas eu ro peas. Los es cul to res de la ge ne ra ción na cio na -
lis ta: Juan Ma nuel Sán chez (1907), Fran cis co Zú ñi ga (1912)
en con tra ron sus fuen tes en el le ga do pre his pá ni co, la ima gi ne ría
y la te má ti ca pa ga na sur gi da en el país en la se gun da mi tad del
si glo XIX. Pa ra Za va le ta, el tér mi no ge ne ra ción na cio na lis ta no
es exac to por que no to dos los ar tis tas de sa rro lla ron un sen tir na -
cio na lis ta en sus obras pro po nien do, en su lu gar, re fe rir se a la
emer gen te ge ne ra ción de los años trein ta.  
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La mu jer y el pro ce so de cons truc ción de la iden ti dad 

El ar te de Oc ci den te, a lo lar go de su de sa rro llo, mues tra di -
ver sos ar que ti pos mu chas ve ces con tra dic to rios, co mo es pa cios
sim bó li cos don de “re crear” su pro pia ima gen. El ar te cos ta rri cen -
se re fle ja tam bién los pa ra dig mas que en con tra mos en la his to ria
del ar te oc ci den tal. 
Du ran te el pe río do que an te ce de la lle ga da de los eu ro peos,

el pa ra dig ma de mu jer que pre va le cía era el aso cia do con la fer -
ti li dad y la ma ter ni dad. Pos te rior men te, en la dé ca da de los años
treinta, obras co mo Ma ter ni dad (pág. 49) y Mu jer sos te nién do se
los se nos (pág. 51) de Fran cis co Zú ñi ga, rei vin di ca rán la es cul tu -
ra pre co lom bi na y el pa ra dig ma que aso cia la fi gu ra fe me ni na a
la ma dre tie rra, las dio sas y la fer ti li dad. 
Du ran te la co lo nia la re pre sen ta ción ofi cial se lle na de vír ge -

nes y már ti res que se eri gen sím bo lo de la es pi ri tua li dad y la bon -
dad san ti fi ca da. A la dul zu ra y de li ca de za del ros tro de la Vir gen
Ma ría, re fe ren te de su mi sión y de li ca de za, se le in te gra el con -
cep to de fe mi ni dad. Uno de los prin ci pa les me ca nis mos de do mi -
na ción ideo ló gi ca de la mu jer era su idea li za ción. 
El mo de lo de gé ne ro que se ope ra cio na li zó du ran te el pe rio do

1880-1950, mediante la pro mo ción ar ti cu la da por par te de la Igle -
sia y el Es ta do, se ba só en un dis cur so cen tra do en la exal ta ción de
la mu jer-ma dre-es po sa, ama de ca sa, co mo el prin ci pal agen te mo -
ra li za dor y for ma dor de los hi jos de la pa tria. Sin em bar go, el CÓ -
DI GO CI VIL de 1888, in tro du jo al gu nos cam bios, y eliminó las con -
si de ra cio nes so bre la su mi sión y obe dien cia de la es po sa ha cia su
es po so, quien es con si de ra da su com pa ñe ra. Tam bién se re for zó la
ca pa ci dad de las mu je res pa ra ejer cer la pa tria po tes tad com par ti da
y, a fal ta de és te, se le per mi tía ejer cer la tu te la so bre sus hi jos. De
es ta ma ne ra, de acuer do con Eu ge nia Ro drí guez (2001):

“...po dría afir mar se que con el Có di go Ci vil de 1888 el pa pel de las mu je -
res co mo eje cu to ras de sus de re chos de pa tria po tes tad y tu te la, se da en un con -
tex to de au ge del ideal de la ma ter ni dad de fi nes del si glo XIX, en el cual las
fun cio nes tra di cio na les de las mu je res co mo es po sas y ma dres ga ran tes de la
crian za de los hi jos con for me a los pa tro nes li be ra les del or den, el pro gre so y la
ci vi li za ción, ad quie re una im por tan cia es tra té gi ca en el pro yec to de cons truc -
ción de la iden ti dad na cio nal y de un mo de lo he ge mó ni co li be ral”20.

La ima gen de ma dre sin má cu la, ple na de amor, sa cri fi cio,
en te re za, es toi cis mo y pie dad es el pa ra dig ma vi gen te en la
épo ca co lo nial en to dos los te rri to rios de Amé ri ca La ti na. Se gún
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Iván Mo li na (2003):

“La Cos ta Ri ca eu ro pea y blan ca su po nía a la vez una de fi ni ción pre ci sa de
los es pa cios y fun cio nes que de bían ocu par y de sem pe ñar uno y otro se xo. La es -
fe ra pú bli ca co rres pon día a los va ro nes, pro vee do res, ciu da da nos y je fes de sus
es po sas e hi jos; el uni ver so pri va do y do més ti co a las mu je res, a las que les to -
ca ba ve lar por el bie nes tar de sus ma ri dos y la crian za de su pro ge nie”21.

La mu jer, ob je to de la in ter pe la ción ideo ló gi ca de la Igle sia
Ca tó li ca y del dis cur so pa triar cal, era re pre sen ta da co mo un ser
emo cio nal, dé bil en sus ca pa ci da des in te lec tua les y ne ce si ta da de
pro tec ción del pa dre o es po so. Se gún Gon zá lez Or te ga (1997), la
fe mi ni dad era equi pa ra da con la be lle za, la pu re za, la per fec ción
y, en ton ces, apa re cían las fi gu ras mí ti cas de la Ma dre Pa tria, la
Vir gen Ma ría y la igle sia Ca tó li ca. Tres fi gu ras que se con den sa -
ban en el mi to de la Ma dre San ta. 

La exal ta ción del ideal de ma dre 
“La in ven ción del día de la ma dre en 1932 ex pre só sin du da las com ple ji -

da des del pro ce so pre ce den te, ya que al tiem po que se re co no cía a la ma ter ni -
dad co mo un va lor cí vi co, su ce le bra ción ofi cial ca da 15 de agos to (el día de la
Asun ción de la Vir gen) por dis po si ción del Po der Eje cu ti vo, des ta ca que el mo -
de lo de ma dre y es po sa en fa ti za do era el ma ria no”22.

El mo de lo de la ma ter ni dad ba sa do en la Vir gen que da cla ra -
men te ex pre sa do en la obra de Juan Ra món Bo ni lla, Hé roes de la
mi se ria, que re mi te ico no grá fi ca men te a la Pie tá de Mi guel Án -
gel. Am bas obras de sa rro llan una com po si ción de ti po pi ra mi dal
y un tra ta mien to de su per fi cie pu li da, y re pre sen tan ma dres sos -
te nien do a su hi jo en su re ga zo pe ro, mien tras en el ca so de Mi -
guel Án gel el dis cur so tra ta el do lor y la muer te, Bo ni lla aborda
el sen ti mien to de es pe ran za y vi da.
La Ma ter ni dad de Zú ñi ga, plan tea el mis mo te ma que Bo ni -

lla pe ro des de otra pers pec ti va y re cu rrien do a un len gua je plás -
ti co di fe ren te.
Con la lle ga da de los mo vi mien tos in de pen den tis tas sur ge

una re pre sen ta ción ico no grá fi ca di fe ren te: la com pa ñe ra li ber ta -
ria. La mu jer con ver ti da en he roí na aban do na la fa mi lia y la igle -
sia y su re pre sen ta ción apa re ce en otros es ce na rios: el cam po de
ba ta lla, el cír cu lo de las ideas y co mo ale go rías de la li ber tad, del
triun fo y de la na ción. En la épo ca re pu bli ca na Jo sé Zú ñi ga
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Val ver de es un ejem plo de es ta co rrien te con su óleo Re tra to de
Pan cha Ca rras co, de 1906.
El ar te aca dé mi co pre sen ta la fi gu ra fe me ni na co mo ejem -

pli fi ca ción de la be lle za ata via da con ele gan tes ves ti dos, o la
dig ni dad y or gu llo en su rol de ma dre, ci mien to de la fa mi lia, o
co mo es tan dar te que pro cla ma el esta tus de su ape lli do. El mis -
mo con cep to es té ti co em plea do por Bo ni lla en es cul tu ra, en el
cual la obra de ar te re fle ja la be lle za y la per fec ción, po de mos ob -
ser var lo en las obras de To más Po ve da no y de En ri que Echan di.
Am bos ar tis tas com par tían el ri gor de la aca de mia en la en se ñan za
y en el de sa rro llo de una te má ti ca rea lis ta. Sin em bar go, al com pa rar
sus re tra tos de mu je res, es po si ble ob ser var los di ver sos tra ta mien -
tos. Echan di em plea una pa red de fon do y una luz sua ve y di fu sa que
da un ca rác ter in ti mis ta al cua dro, mien tras que Po ve da no re cu rre a
un fon do de pai sa je y una ilu mi na ción vi bran te, pro duc to de su
ad mi ra ción por los pin to res es pa ño les Ve láz quez y Mu ri llo.
Las po lí ti cas so cia les im ple men ta das por los li be ra les ubi ca -

ron a las mu je res y a los ni ños en los ele men tos cen tra les pa ra la
erec ción del mo de lo y la na ción, así co mo pa ra pre ser var el nue -
vo or den so cial. Por es te mo ti vo, la cues tión so cial no pue de se -
pa rar se de la cues tión fe me ni na. En el éxi to de di chas po lí ti cas
ca be des ta car el rol fun da men tal que tu vie ron las cam pa ñas de al -
fa be ti za ción, así co mo la crea ción de una se rie de ins ti tu cio nes
pa ra la sa lud. El pa pel di ná mi co que tu vie ron las mu je res en los
pro ce sos de re for ma so cial, edu ca ción y mo ra li za ción de los ciu -
da da nos, hi gie ne y sa lud, se ex pre sa en las ilus tra cio nes que rea -
li zó To más Po ve da no para el Pri mer si la ba rio Por fi rio Bre nes
pa ra la Cruz Ro ja y pa ra La Tri bu na.
El des nu do fe me ni no tam bién ha si do uti li za do por la pin tu -

ra aca dé mi ca co mo for ma ale gó ri ca de las ar tes, la be lle za y la
sim bo lo gía de las mi to lo gías de la cul tu ra clá si ca oc ci den tal.
Ejem plo de ello es la Ale go ría de las Be llas Ar tes, de To más Po -
ve da no de Ar cos pa ra el Tea tro Na cio nal. 
El re cur so de la fi gu ra fe me ni na co mo me tá fo ra de va lo res ci -

vi les, so cia les y po lí ti cos de la Na ción, apa re ce re pre sen ta do en
obras de di fe ren tes pe río dos de la his to ria del ar te oc ci den tal: la
Vic to ria ala da de Sa mo tra cia, del ar te he lé ni co, La li ber tad guian -
do al pue blo, óleo de De la croix del ro man ti cis mo del si glo XIX.
En el ca so del ar te cos ta rri cen se, el Mo nu men to Na cio nal
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ce le bra la cam pa ña de 1856 co mo sím bo lo de las re pú bli cas cen -
troa me ri ca nas que lu chan con tra el in va sor. En la ilus tra ción,
pa ra el Dia rio LA TRI BU NA, de To más Po ve da no, ob ser va mos la
re pre sen ta ción de la mu jer con la ban de ra, el es cu do y el ca fé,
sím bo los de la Na ción.
Des de fi nales del si glo XIX, el es que ma bur gués y el dis cur -

so li be ral-se cu lar res pal dó un mo de lo de be lle za y de mo da, el
cual en fa ti za ba el cui da do de la apa rien cia fí si ca de las mu je res
tan to en la es fe ra pú bli ca co mo en la pri va da, es de cir, cui dar la
ves ti men ta, el ma qui lla je y la fi gu ra. En los re tra tos de la épo ca,
es po si ble ob ser var los ro les de gé ne ro. Enri que Echan di pin tó 59
re tra tos, de los cua les 45 eran va ro nes y 13 mu je res. Mien tras que
los re tra tos mas cu li nos eran con ce bi dos pa ra ser ex pues tos y pro -
mo cio na dos, los fe me ni nos se re ser va ban al cír cu lo ín ti mo del ho -
gar. Se ob ser va, en re la ción con la ac ti tud de los re pre sen ta dos, un
as pec to que los di fe ren cia se gún su gé ne ro. Los hom bres mi ran
fre cuen te men te al es pec ta dor de ma ne ra fron tal para connotar su
po der so bre los de más. Por el con tra rio, los re tra tos fe me ni nos
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eva den la mi ra da al es pec ta dor co mo su ce de en el RE TRA TO DE
ANA MON TE RO. En cam bio, su es po sa, ob ser va de fren te al ar tis -
ta es ta ble cien do un ges to más ín ti mo en tre los dos. Las mi ra das
de las mu je res que se di ri gen di rec ta men te al es pec ta dor son de
se duc ción. Las mi ra das fron ta les del va rón se ña lan la pre sen cia
ac ti va del hom bre, mien tras que las mi ra das obli cuas de las fi gu -
ras fe me ni nas in di can una pre sen cia pa si va de la mu jer. Es ta di -
ver gen cia de las mi ra das pue de ob ser var se, tam bién, en el re tra to
de sus hi jos, de 1899.
Las ex pec ta ti vas del com por ta mien to so cial apa re cen re fle ja -

das en di ver sos es tu dios del ar tis ta. En la re pre sen ta ción de una
da ma de so cie dad, se evi den cia su ges to arro gan te, al co lo car la
ca be za de per fil, que vuel ve su mi ra da so bre el hom bro, y su po si -
ción so cial por medio de su ves ti do y som bre ro de ala gran de.
Pa ra le la men te al mo de lo bur gués, con tra po ne re pre sen ta cio -

nes de mu je res cam pe si nas y tra ba ja do ras que no ob ser van los cá -
no nes de bue nas ma ne ras y apa rien cia ade cua da. En dos es tu dios
de tin ta de Echan di, las mu je res de sec to res po pu la res asu men
ac ti tu des más es pon tá neas con lo que contradicen las nor mas de
ur ba ni dad y de co ro. 
El én fa sis en los ro les de gé ne ro se ex po ne en una tin ta de

1932, don de Echan di di bu ja una pa re ja de ni ños. La ni ña es re pre -
sen ta da con un de lan tal que le van ta de sus ex tre mos, y el va rón
vis te un tra je ma ri ne ro, tra je de mo da pa ra los ni ños de las pri me -
ras dé ca das del si glo XX. El atuen do del ni ño se iden ti fi ca con
una ocu pa ción va ro nil y ru da, pro pia de los va ro nes, en tan to que
la ves ti men ta de la ni ña es tá aso cia da con la bo res do més ti cas,
con si de ra das in fe rio res al tra ba jo in te lec tual e iden ti fi ca do con un
esta tus de su bor di na ción. De es te mo do, tan to por el atuen do co -
mo por el me nor ta ma ño de la fi gu ra fe me ni na que su gie re una je -
rar quía de me nor im por tan cia, se en fa ti zan las es fe ras se pa ra das
y los ro les de gé ne ro, lo que prefigura su lu gar en la so cie dad, en
el cual la ni ña que da su je ta al mo de lo de es po sa-ma dre y ama de
ca sa, al que la Igle sia y los li be ra les la cir cuns cri ben.
Tam bién el ar tis ta ex pre sa las ex pec ta ti vas de los jue gos y

los en tre te ni mien tos que ni ños y ni ñas po dían rea li zar de acuer -
do con su gé ne ro. Los va ro nes, por un la do, son re pre sen ta dos
rea li zan do pi rue tas en ac ti vi da des brus cas, tal co mo co rres pon -
día a los va ro nes. Las ni ñas, por su parte, son re pre sen ta das con
vestidos sal tan do de li ca da men te la cuer da.
El fe nó me no de las ex po si cio nes de Ar tes Plás ti cas, pa tro ci -
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na dos por el DIA RIO DE COS TA RI CA des de 1928 has ta 1937, por
ini cia ti va del em ba ja dor de Ar gen ti na, En ri que Lou det, dan co mo
re sul ta do una con fron ta ción en tre el ar te aca dé mi co y ese “otro”
ar te re pre sen ta do por un gru po de ar tis tas co no ci do co mo la
Nue va Sen si bi li dad.
Ese “otro” ar te in ten ta in te grar el es tu dio de las van guar dias
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eu ro peas a la re cu pe ra ción del ar te pre his pá ni co. En pin tu ra em -
plea ron la téc ni ca im pre sio nis ta en los pai sa jes; en es cul tu ra,
re to ma ron el le ga do pre co lom bi no de la for ma ce rra da y el
con cep to es fe roi de y de la ima gi ne ría co lo nial. Ale ja dos de
las téc ni cas tra di cio na les co mo el már mol y bron ce, em plea ron
la ma de ra y la pie dra.
En tre 1928 y 1937, pe rio dis tas, po lí ti cos, ar tis tas e in te lec -

tua les in sis tie ron en la crea ción de un ar te na cio nal. Los pun tos
me du la res pa ra al can zar es te ob je ti vo fue ron el te ma del pai sa je
con ca sa de ado be y el cam pe si no en pin tu ra, y el res ca te de lo
pre co lom bi no en es cul tu ra. 
Pe ro, tam bién, la as pi ra ción por un ar te na cio nal vin cu ló los

con cep tos de pa tria y na ción. En Ca fé de Cos ta Ri ca, Ju lio So le ra
de Orea mu no re pre sen ta a Cos ta Ri ca mediante una be lla mu jer
blan ca que le ofre ce al ru bio ex tran je ro una ta za del gra no de oro
del país. Eu ge nia Za va le ta (1998) co men ta so bre la obra:

“La es ce na es po si ble en los her mo sos y tro pi ca les pa ra jes na cio na les en
don de im pe ra la li ber tad, tal co mo lo in di ca el go rro fri gio de la bel dad. Pro ba -
ble men te, es ta creen cia la com par tían mu chos cos ta rri cen ses y, ade más, iden ti -
fi ca ban di chos ras gos co mo par te de su ser na cio nal. No obs tan te, la de pen den -
cia a ca si un so lo pro duc to de ex por ta ción –el ca fé- de jó la eco no mía del país a
mer ced de los cam bios del mer ca do mun dial. Con la cri sis de 1929, la ex por ta -
ción y la im por ta ción se vie ron afec ta das, y es to –a su vez- pro vo có una cri sis
fis cal, ya que los im pues tos de las adua nas sig ni fi ca ban la ren ta más im por tan -
te del era rio”24.

Max Ji mé nez (1900-1947) re pre sen ta la ten den cia que bus ca
in te grar los nue vos len gua jes plás ti cos de la mo der ni dad con la
re cu pe ra ción de la iden ti dad la ti noa me ri ca na. Re to ma de es te mo -
do, las raí ces de la cul tu ra afri ca na pre sen tes en Cos ta Ri ca y el
Ca ri be. La fi gu ra fe me ni na pre do mi na por que las dio sas del
pan teón de las re li gio nes afri ca nas son las pro ta go nis tas. En su
óleo Ani ta, de 1939, se ob ser va la es ti li za ción y la de for ma ción
de la fi gu ra, par ti cu lar men te en las ma nos, que le con fie re un
ca rác ter or gá ni co vin cu la do con la na tu ra le za. El vo lu men y la
es ti li za ción de la fi gu ra fe me ni na ne gra po see, en ton ces, en
Max Ji mé nez, una con no ta ción cul tu ral y otra sim bó li ca. Su
tra ta mien to de la fi gu ra ne gra tie ne la in fluen cia de la van guar -
dia eu ro pea de prin ci pios del si glo XX, pe ro al iden ti fi car se con
las in ten cio nes “na cio na lis tas” de los ar tis tas de la ge ne ra ción
de los años trein ta, ad quie re una di men sión la ti noa me ri ca na al
re to mar la cul tu ra po pu lar afri ca na, iden ti dad pre sen te y ex clui -
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da a la vez en el país.
El des nu do fe me ni no había si do es ca sa men te tra ba ja do en la

Cos ta Ri ca de los años trein ta. Pue de en con tra se una ex pli ca ción
en la cam pa ña de la Igle sia Ca tó li ca, la cual es ti pu la ba las re gu -
la cio nes en la ves ti men ta fe me ni na: el ves ti do de bía cu brir las
pier nas has ta la mi tad, y los bra zos, to tal o ca si to tal men te. Es to
pro vo có que los ar tis tas re pre sen ta ran los cuer pos fe me ni nos con
cier to re ca to. Una ex cep ción es Ma nuel de la Cruz Gon zá lez,
quien, a par tir de los años cua ren ta, se con cen tra en los des nu dos
y muestra una ima gen sen sual de la mu jer.
Una ima gen di fe ren te de la mu jer es la que pro por cio na Fran -

cis co Amig het ti en Ca fe te ría, al re pre sen tar la fi gu ra fe me ni na
fue ra del ám bi to do més ti co. La fi gu ra ves ti da de ro jo, ob je to de
las mi ra das mas cu li nas, apun tan a en fa ti zar una ten sa rea li dad so -
cial. En La Ce les ti na, Amig het ti, me dian te un jue go de opues tos,
en fa ti za con tras tes mo ra les y sim bó li cos: la mu jer en el in te rior y
en el ex te rior de la ca sa; la ju ven tud/be lle za y la ve jez/feal dad; el
bien y el mal sus ten ta dos en los va lo res de luz y de som bra.

Otra vi sión de la mu jer : Emi lia Pr ie to (1902-1986)

“...Na da pue de ha ber más re ñi do con ele men tos de la más sim ple dia léc ti -
ca que es to de ha cer del cuer po un mu seo don de se guar dan unos ór ga nos
ge ni ta les con la naf ta li na del ho nor pa ra que no se pi quen. Y de ha ber he cho de
las nor mas mo ra les, crue lis mos ver da de ros, cu chi llos de cas tra ción que to ma to -
da una vi da pa ra cor tar los ova rios”. Emi lia Prie to: (1977).

La obra de Emi lia Prie to re de fi ne la po si ción de la mu jer en
la so cie dad, va lo ri zan do el ero tis mo y la fe mi ni dad. El cuer po
fe me ni no es se ña la do co mo es pa cio do mi na do por el va rón y
co mo te rri to rio de de nun cia. Prie to cues tio na las es truc tu ras de
po der, tan to des de lo pú bli co co mo des de lo pri va do, am bos con -
di cio nan tes de la ca pa ci dad de de sa rro llo per so nal de la mu jer.
Es ta si tua ción que da ilus tra da en la obra Mu jer-cuer po, don de la
fi gu ra fe me ni na apa re ce mu ti la da. En los gra ba dos Di bu jo pa ra
bor dar, y Ex plo ta ción de la mu jer por el hom bre, Prie to iro ni za
acer ca de la opo si ción je rár qui ca del bi no mio hom bre/mu jer,
alu dien do a la de si gual dis tri bu ción de ta reas en tre hom bres y
mu je res, en las que lo fe me ni no que da re du ci do a las fun cio nes
de co ra ti vas, ar te sa na les y do més ti cas. 

72 Revista Herencia Vol. 17 (1), 2005



Fal tan do aún va rios años pa ra que la mu jer ac ce da a ejer cer
sus de re chos de ciu da da na, re cu rre a la es tra te gia de la sá ti ra pa ra
ape lar a la par ti ci pa ción ac ti va de las mu je res en la vi da po lí ti ca.

“Las rei vin di ca cio nes de gé ne ro en Cos ta Ri ca da tan de las dé ca das de
1910 y 1920, cuan do cír cu los de se ño ras y se ño ri tas de sec to res me dios y acau -
da la dos, en par ti cu lar maes tras, se or ga ni za ron en pro de su de re cho al su fra gio
y de la equi dad sa la rial con los va ro nes”25. 

Se gún Eu ge nia Ro drí guez (1998), la par ti ci pa ción ac ti va de
las mu je res en el pro ce so de re for ma so cial su ce dió en dos gran -
des eta pas: 1890-1930 y 1920-1950. El pri mer pe rio do es tu vo
mar ca do por la ac ti va par ti ci pa ción de mu je res de cla se al ta en la -
bo res fi lan tró pi cas, las que se or ga ni za ron en la So cie dad de San
Vi cen te de Paul, con se de en to das las pro vin cias, cu yos ob je ti -
vos eran aten der las ne ce si da des de la ni ñez aban do na da y mo ra -
li zar a las mu je res de los sec to res po pu la res en cuan to a hi gie ne,
mo ral y dis ci pli na de la cla se do mi nan te. El se gun do pe rio do, de
1920-1950, se ca rac te ri zó por la for ma ción de or ga ni za cio nes
gre mia les, par ti dos po lí ti cos.
El len gua je de Emi lia Prie to que, en 1949, pre si de el co mi -

té Na cio nal por la Paz y, pos te rior men te, par ti ci pa de la “Unión
de Mu je res Cos ta rri cen ses Car men Ly ra”, car ga do de hu mor e
iro nía, ma ni fies ta una ac ti tud crí ti ca y re-sig ni fi ca los lu ga res
co mu nes cul tu ra les.
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“ahí mis mo, don de otros co la bo ran en edi fi car el ima gi na rio so bre la
iden ti dad, a tra vés de una vi sión com pla ci da de la his to ria”26.

Emi lia Prie to sa ti ri za el rol de mu jer-es po sa en su obra La
per fec ta ca sa da. La fi gu ra por ta una más ca ra pa ra anu lar su
per so na li dad, con lo cual po día de sem pe ñar a ca ba li dad su pa -
pel de ma dre-es po sa. Ade más, ves tía de for ma muy de co ro sa:
blu sa sin es co te y con man gas que cu brían por com ple to sus
bra zos, y am plias ena guas pa ra que no ci ñe ran la si lue ta fe me -
ni na. Se gún Vir gi nia Mo ra Car va jal (2003), la dé ca da de 1920
es ta ble ce una par ti cu lar im por tan cia pa ra la his to ria de las
mu je res, pues se con so li da una se rie de cam bios que se vie nen
su ce dien do des de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX.
Uno de los prin ci pa les apor tes fue una ma yor vi si bi li dad so -
cial y par ti ci pa ción de la mu jer en es pa cios pú bli cos. Por otra
par te, los te mas fe me ni nos, mo ti vo de de ba te y dis cu sión pú -
bli ca, se dan más sis te má ti ca men te. En es te pe río do co mien za
a con so li dar se una cul tu ra fe me ni na ur ba na co mo di ver sio nes
y ac ti vi da des so cia les.
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Con clu sión

El mo de lo de iden ti dad na cio nal que se afir ma co mo un he -
cho cons ti tui do que to dos de be mos acep tar e in tro yec tar co mo
pro pio, es, en rea li dad, par te de un len to, di fi cul to so y com ple jo
pro ce so his tó ri co en el cual el pa pel de la mu jer ha si do cen tral.
La in te lec tua li dad li be ral exal tó el ideal de la mu jer co mo

ma dre, la cual que dó ele va da al esta tus de “pro fe sión cien tí fi ca
mo der na” y se convierte en pi vo te de la fa mi lia y de la na ción, a
la vez que iden ti fi ca ba al pa dre co mo pro vee dor del ho gar pe ro
des li ga do de la crian za de los hi jos. Las re pre sen ta cio nes de la
mu jer en el pe río do es tu dia do re fle jan su de ci si va par ti ci pa ción,
al tras cen der el ám bi to do més ti co y abar car el ám bi to pú bli co,
co mo ma dres, edu ca do ras, sa na do ras, tra ba ja do ras.

“Las mu je res se con vir tie ron así, en im por tan tes alia dos del Es ta do li be ral
en el pro ce so de im ple men ta ción de las po lí ti cas so cia les y de cons truc ción de
la iden ti dad na cio nal”27.
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