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INTRODUCCIÓN 

El último cuarto del siglo XIX en Argentina hubo una expansión 

de experiencias asociativas de índole cultural-educativa que 

convocó sobre todo a jóvenes alumnos o egresados de esta-

blecimientos educativos nacionales así como también univer-

sitarios de Córdoba y Buenos Aires. Una de las características 

de este asociacionismo que la historiografía argentina ha ca-

racterizado como “efímero”, “disperso” y por lo tanto difícil de 

estudiar, fue que entre sus variadas inquietudes la evocación 

patriótica ocupó un lugar relevante, llegando en algunos casos 

a constituir el principal motivo aglutinante. 

El interés por desarrollar una veta patriótica manifestado por la 

juventud se sumó, en algunos casos, a propósitos del Estado 

por extender y fomentar valores identitarios entre una pobla-

ción que se alimentaba de una gran cantidad de inmigrantes. 

De ese modo, las fechas emblemáticas del pasado argentino 

sirvieron al tiempo que para conmemorar, para inculcar una 

cultura cívica en la población, en la que se debían extender 

valores argentinos. Pero además, estas manifestaciones de 

patriotismo sirvieron para visibilizar diferentes grupos que a 

partir de llevar adelante tareas de evocación cívica, lograron 

ocupar un lugar expectante en el espacio público. En otras in-

vestigaciones hemos demostrado como los jóvenes socios de 

la Sociedad Sarmiento de Tucumán –creada en 1882- lograron 

notoriedad a través de la tarea de cimentar valores cívicos en 

NC�RQDNCEK�P�UQDTG�VQFQ�FWTCPVG�NC�F�ECFC�FG������1

�[�8KIPQNK��/CTEGNC��k.C�7PK�P�WPKXGTUKVCTKC�FG�$WGPQU�#KTGU�[�%�TFQ-
ba en las peregrinaciones patrióticas a la Casa Histórica de Tucumán. 

El propósito de este trabajo será analizar la incorporación de 

algunas mujeres instruidas de la ciudad de San Miguel de Tu-

cumán a este ambiente cultural de celebración patria, y, en 

este marco analizar las representaciones de la Independencia 

que emanaron de sus discursos e intervenciones artísticas.  

En efecto, esta participación femenina se llevó a cabo de dis-

tintas maneras -como oradoras, escritoras, así como desde la 

pintura y la música- constituyendo instantes visibles para al-

gunas mujeres que formaban parte de un complejo proceso a 

VTCX�U�FGN�EWCN�UG�OQFK�ECT�CP�EKGTVQU�RCVTQPGU�FG�UQEKCDKNKFCF�

FG��PFQNG�EWNVWTCN��'P�GHGEVQ��UGT��GP�GN�6WEWO�P�FG��P�FG�UKINQ�

cuando las mujeres se incorporen a una trama asociativa cul-

tural que hasta ese momento había sido predominantemente 

masculina. Consideramos que algunas mujeres lograron ocu-

par un lugar expectante en el espacio público a partir de apelar 

a una pauta patriótica, tanto en sus creaciones artísticas co-

mo en sus textos y ensayos. Respecto de estos últimos, este 

trabajo pretende dilucidar cuales fueron las representaciones 

que sobre la Independencia circularon, en el período bajo aná-

lisis, a partir de las intervenciones femeninas en actos patrios. 

LA FORMACIÓN DE UN AMBIENTE DE SOCIABILIDAD CUL-

TURAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INSTRUIDAS 

Un rasgo común de las asociaciones decimonónicas de índole 

cultural o educativa en Tucumán, es que a pesar que apelaban 

&TCOCVK\CEK�P�FGN�RCUCFQ�[�UCETCNK\CEK�P�FG�NC�PCEK�P�C��PGU�FGN�UK-
INQ�:+:l�GP�#ECFGOKC��$WGPQU�#KTGU��P�O�����������[�8KIPQNK��/CTEGNC��

Sociabilidad y cultura política, La Sociedad Sarmiento de Tucumán, 
�����������2TQJKUVQTKC��4QUCTKQ��������
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formalmente a la participación femenina a través de sus esta-

tutos, estaban integradas exclusivamente por hombres en lo 

que concierne a sus registros de reuniones, elecciones y co-

misiones directivas. Aparentemente, y ateniéndonos a un uso 

estricto de la categoría de sociabilidad formal, las mujeres ha-

brían estado ausentes de gran parte de este mundo asociativo 

cultural, por lo menos hasta los primeros años del siglo XX. 2

Por ejemplo en la Biblioteca Alberdi, aunque sus estatutos 

expresaban que “No reconoce privilegios de sexos, de nacio-

nalidades ni de religiones. […] abre sus puertas á (sic) toda per-

sona instruida y á (sic) la que desee instruirse”, no contó con 

presencia femenina en su comisión directiva.3 

Sin embargo, las prácticas de sociabilidad encarnan diversos 

sentidos y el hecho de que las mujeres no fueran registradas 

en los libros de actas como parte de la membrecía de las aso-

ciaciones culturales así como tampoco ocupando cargos en 

UW�EQOKUK�P�FKTGEVKXC�Q�XQVCPFQ�GP�NCU�GNGEEKQPGU��PQ�UKIPK�EC�

que no hayan estado próximas a ese mundo de sociabilidad. 

De hecho, si bien Maurice Agulhon propuso distinguir el cam-

po del asociacionismo de formas de sociabilidad más espon-

táneas, muchos autores han comenzado a matizar lo que pu-

do en un primer momento aparecer como una oposición entre 

ambas categorías4. Estos trabajos, que podrían concebirse 

�[�'P�GHGEVQ��GP�GN��P�FG�UKINQ�VQFCX�C�UG�RQF�C�RGTEKDKT�NC�RTKOCE�C�

de una sociabilidad literaria exclusivamente masculina en la provincia 
a partir de la consulta de actas de diferentes asociaciones como la 
5QEKGFCF�5CTOKGPVQ�
�������NC�5QEKGFCF�%KGPV��EC�
�������NC�5QEKGFCF�

Amigos de la educación (1884), la Biblioteca Avellaneda (1895); y la 
$KDNKQVGEC�#NDGTFK�
������

�[�$KDNKQVGEC�#NDGTFK�
$#���4GINCOGPVQ�����FG�LWPKQ�FG�������R�����

�[�k5QEKCDKNKFCFl��WP�EQPEGRVQ�RTQXGPKGPVG�FG�NQU�GUVWFKQU�UQEKQN�-
IKEQU��HWG�KPVTQFWEKFQ�GP�GN�VGTTGPQ�FG�NC�JKUVQTKC�C��PGU�FG�NQU�C�QU�

sesenta y en la década siguiente por Maurice Agulhon. A partir de 
aquí esta categoría abrió un amplio campo de posibles investigacio-
nes. Entre los espacios de sociabilidad abordados por los estudios se 
encuentran los cafés y las tabernas, la vida familiar y las plazas, las 
asociaciones obreras y militares, la vida de salón, las agrupaciones 
políticas y las logias masónicas, etc. Agulhon, Maurice. Historia vaga-
bunda. México, Instituto Mora, 1994. 

como análisis sutiles de prácticas de sociabilidad nos invitan 

a pensar en que el acercamiento de las mujeres instruidas a 

las asociaciones formales vinculadas al mundo de la cultura 

GP�GN�6WEWO�P�FG��P�FG�UKINQ��RQFT�C�UGT�RGPUCFC�VCODK�P�EQ-

mo una experiencia que sirvió de ensayo para que las mujeres 

desplegaran prácticas asociativas en años sucesivos. Coinci-

dimos con  Danielle Genevois, en que las investigaciones sobre 

la sociabilidad femenina deben intentar “[…] apreciar la dosis 

de espontaneidad que puede, a la larga, desembocar en una 

asociación formal”.5

No resulta fácil caracterizar el modo en que las mujeres se 

acercaron a la Sociedad Sarmiento durante las últimas dé-

cadas del siglo XIX. Aunque no formaban parte formal de su 

membrecía, ya fuera como socias activas o contribuyentes, 

pudimos constatar que su participación en las actividades de 

la Asociación era habitual. Por ejemplo, consultaban libros en 

su biblioteca, dado que la apertura al público decidida en 1884 

las incluía, y participaban en charlas y conferencias que la Aso-

ciación dictaba regularmente. No es ocioso destacar que la 

apelación de la Sociedad se dirigía también a las familias, por 

lo que la participación de la mujer en los diferentes eventos 

culturales podría haberse iniciado a partir de su condición de 

esposa, hermana o hija. 

En cuanto a la escritura, algunas maestras habían enviado sus 

poemas o escritos sobre educación a la sección “Colaboración 

del bello sexo” que la revista El Tucumán Literario publicaba 

desde 1894, generando incluso polémicas con algunos de los 

socios.6�+PENWUQ�C�OGFKCFQU�FG�NC�F�ECFC�FG������EQOGP\��C�

�[�.C�CWVQTC�EQPUKFGTC�SWG�TGUWNVC�KPVGTGUCPVG�GZCOKPCT�GN�CRQTVG�

de la tesis de Agulhon al conocimiento de colectivos femeninos, es 
decir si la sociabilidad funciona como categoría renovadora para los 
estudios de género, Genevois, Danielle “Por una historia de la socia-
bilidad femenina: algunas reflexiones” Hispania, Valencia,  núm. 214, 
������R������

�[�.C�RQGVKUC�UKOQSWG�C�,QUGHC�&�C\��NCU�GFWECFQTCU�%CTKFCF�,C[-
me, Catalina Jiménez, Enriqueta Lucero, Otilde B. Toro, Petronila B. de 
#NDWGTPGU��CFGO�U�FG�QVTCU�OWLGTGU�SWG��TOCTQP�U�NQ�EQP�PQODTG�

o seudónimo. Una de las polémicas registradas fue la que mantuvo 
Caridad Jayme con el socio Francisco Astigueta acerca del acceso 



circular una publicación escrita por mujeres que se llamó La ni-

ña tucumana.7 Esta participación, aunque fue espasmódica a 

�PGU�FGN�UKINQ�:+:��RTGCPWPEKCDC�FG�CNI�P�OQFQ�GN�QECUQ�FG�GUC�

sociabilidad predominantemente masculina. En efecto, durante 

los primeros años del siglo XX, las mujeres se integraron de un 

modo más formal a estos espacios asociativos. Diferentes fue-

ron las vías que utilizaron para esta incorporación, y,  entre ellas 

considero que el desarrollar una pauta patriótica constituyó un 

modo efectivo de ocupar un lugar expectante en el espacio públi-

EQ��5K�DKGP�GUVC�RCTVKEKRCEK�P�VTCLQ�KPPGICDNGU�DGPG�EKQU�RGTUQ-

PCNGU�RCTC�SWKGPGU�NNGXCTQP�C�ECDQ�GUVCU�RT�EVKECU��UKIPK�ECTQP�

la apertura de estos espacios hacia un amplio grupo de mujeres.

MAESTRAS, ARTISTAS Y ESCRITORAS EN LOS FESTEJOS 

PATRIOS

Las fechas pautadas por la liturgia patriótica constituían ins-

tantes privilegiados para que diferentes grupos que perseguían 

alguna notoriedad en el espacio público. A lo largo de la última 

década del siglo XIX y la primera del siguiente se desató una 

especie de entusiasmo patriótico  que contagió a diferentes 

CUQEKCEKQPGU��[���GPVTG�GUVCU��NC�5QEKGFCF�FG�$GPG�EGPEKC�VWXQ�

a su cargo la organización de Kermesses y otras actividades 

con motivo del festejo del IV Centenario de la Conquista de 

América, que a su vez perseguía el objetivo de recaudar fondos 

para los más necesitados de la provincia.

Estas actividades, al tiempo que le otorgaban visibilidad co-

mo grupo, también constituían una excelente oportunidad 

de las mujeres a la educación superior. En esa oportunidad el socio 
rechazaba enérgicamente la posibilidad del ingreso de las mujeres a 
la Universidad mientras Caridad Jayme defendía esta posibilidad. He-
meroteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Tucumán, El Tucumán 
Literario, 4 de junio de 1893.

�[�%QP�TGURGEVQ�C�RGTK�FKEQU�Q�TGXKUVCU�GUETKVQU�RQT�OWLGTGU�UCDG-
OQU�SWG�GP������EKTEWN��GP�6WEWO�P�.C�/CTKRQUC��RWDNKECEK�P�SWG�

fue analizada por Lucrecia Johansson. Lamentablemente no es posi-
DNG�KFGPVK�ECT�CN�ITWRQ�FG�OWLGTGU�SWG�GUETKDK��GP�GUVC�TGXKUVC��[C�SWG�

ECUK�PKPIWPQ�FG�UWU�CTV�EWNQU�GUV���TOCFQ��0Q�QDUVCPVG��NQU�V�RKEQU�

analizados por estas autoras giraban en torno a los derechos civiles y 
políticos de las mujeres, lo que llevó a la autora mencionada a conside-
rarla la primera revista feminista de Tucumán Johansson, Lucrecia “La 
/CTKRQUC�áRTKOGT�RGTK�FKEQ�GUETKVQ�RQT�OWLGTGU�GP�6WEWO�Pl�GPá*W-
OCPKVCU��6WEWO�P��P�O������������RR�����������'P������CRCTGEK��'N�

órgano de las niñas, periódico también escrito por mujeres, del que no 
hemos podido ubicar ningún ejemplar y cuya referencia encontramos 
en el diario La Razón, 16 de junio de 1879, Tucumán. Por último, “La 
niña tucumana” aparecía, como indicamos, en mayo de 1894. La única 
referencia que encontramos fue una nota de El Tucumán Literario: “Ha 
visto la luz pública el periódico de este nombre, redactado por distintas 
señoritas de esta sociedad. Al saludar a La Niña…nos complacemos 
en manifestarles nuestros sinceros votos convencidos como estamos 
del inmenso bien que puede hacer a favor del desarrollo y progreso 
intelectual del bello sexo de esta ciudad”. Redacción. Hemeroteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Tucumán, El Tucumán Literario, 6 de 
agosto de 1894, Tucumán.

para que distintas mujeres, “niñas” o jóvenes, consiguieran 

notoriedad en la sociedad tucumana. Ya fuera por su “belleza”, 

“dulzura”, “amabilidad”, pero también por su talento o destreza 

en tareas vinculadas a lo artístico o literario, algunas de estas 

mujeres comenzaban a ser conocidas y reconocidas en la so-

ciedad tucumana. 

En otro trabajo, centrado en las primeras expresiones artísti-

cas de la joven Lola Mora en Tucumán, analizamos la singu-

lar obra que presentó en ocasión del festejo del 9 de julio de 

1894.8  En efecto, en el marco de una Kermesse organizado 

RQT�NCU�UG�QTCU�FG�NC�5QEKGFCF�FG�$GPG�EGPEKC�GP�NC�'UEWGNC�

Normal de Maestras Lola Mora presentó una obra compuesta 

RQT�WPC�UGTKG�FG�TGVTCVQU�FG����IQDGTPCFQTGU�VWEWOCPQU�
CE-

tualmente conocida como La Galería de los Gobernadores de 

Tucumán). Realizados en papel canson, con carbonilla, goma 

[�GUHWOKPQ��WVKNK\CFQU�RCTC�FG�PKT�NC�NWOKPQUKFCF�[�NQU�EQPVTCU-

tes y quitar  rigidez a los rostros, que en la mayoría de los ca-

sos fueron extraídos de fotografías.9 La exposición de dibujos 

y pinturas constituyó uno de los más interesantes actos del 

9 de julio, según la reseña realizada por El Tucumán Literario:

“El amplio local de la Escuela Normal de Maestras, don-

de se abría al público la Exposición artística que estaba 

organizada por las distinguidas damas de la Sociedad 

GH�%HQHgFHQFLD��FRQ�HO�GREOH�gQ�GH�KRQUDU�D�OD�SDWULD�\�

allegar recursos para los necesitados […] las diversas 

secciones en que estaba dividida aquélla, no dejaron 

nada que desear y fueron atendidas por elegantes y 

discretas señoras y señoritas que con su hermosura 

y exquisito trato, contribuyeron a darle mayor realce a 

la exposición […] Queremos hacer mención especial del 

salón que ostentaba los cuadros originales debido al 

O£SL]�R�DO�SLQFHO�GH�GLVWLQJXLGDV�DgFLRQDGDV�DO�KHUPRVR�

arte de la pintura y el dibujo, los que demostraban una 

vez más el talento y el buen gusto de las niñas tucuma-

nas, que tan importante papel desempeñan en todos 

los torneos de la inteligencia y de la caridad”.10

Como es conocido, el conjunto de la obra realizado para este 

evento fue donado por la artista al gobierno de la provincia a 

través de una nota que expresaba: “Deseo asociarme en algo 

a las nobles expansiones del patriotismo en este día inmortal 

�[�8KIPQNK��/CTEGNC�k.QNC�/QTC�PQ�RKPVCDC�OCTKRQUCU��WPC�GUVTCVGIKC�

femenina para la conquista del espacio público” en Páginas, vol. 3, 
P�O�����������4QUCTKQ�

�[%GNKC�6GT�P��'N�TGVTCVQ�GP�6WEWO�P�CPVGU�FGN�UKINQ�::��'&706��6W-
EWO�P��������R������

��[�*GOGTQVGEC�([.��4GXUKVC�'N�6WEWO�P�.KVGTCTKQ��6��++��������������

f. 38.
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de nuestra historia […]”.En octubre, el diputado Eudoro Vázquez 

presentaba un proyecto en el que proponía que se acordara a 

Lola Mora diez mil pesos “como recompensa al mérito y al tra-

bajo artístico […]”.11 Dos años después el Poder Ejecutivo Na-

cional le concedía una beca para su capacitación en Europa. 

7PQU�C�QU�FGURW�U��RCTC�HGUVGLCT�GN���FG�LWNKQ�FG������UG�RNC-

neaba una velada literario musical en los salones de la Sociedad 

Sarmiento con un programa que anunciaba una nota distintiva, 

la participación de tres mujeres: Margarita Todd leería un discur-

so alusivo a la fecha; Indalmira Cabot estaría a cargo de una de 

las partes musicales del acto y Ángela Ugarte recitaría el poema 

de Rafael Obligado “El hogar paterno”. En su edición posterior al 

festejo El Orden publicaba un elogioso comentario:

;0HUHFH�OD�gHVWD�GH�DQRFKH��HO�FDOLgFDWLYR�TXH�OH�KHPRV�

dado: fue espléndida en toda la extensión de la palabra. 

Ella abre para la sociedad sarmiento una nueva era, que 

deseamos sea fecunda, pues incorpora el concurso de 

la mujer a los torneos intelectuales de esa institución”.12

El Orden  también transcribió el discurso de Margarita Todd y 

vale la pena detenernos en su contenido, no sólo porque era la 

primera vez que una mujer hablaba en público en los salones 

de la Sarmiento, sino porque la oradora explicita –apelando a 

un análisis de tipo histórico con valoraciones sobre el papel 

desempeñado por las mujeres en el pasado provincial, argen-

VKPQ�[�NCVKPQCOGTKECPQd�� NQU�UKIPK�ECFQU�SWG�CVTKDW�C�C�NQU�

festejos patrios.

6QFF�EQOKGP\C�LWUVK�ECPFQ�UW�RCTVKEKRCEK�P�GP�GN�HGUVGLQ�EQ-

mo parte de uno de los deberes cívicos de la mujer “[…] inspi-

rada como vosotros dejo sentir mi voz, rompiendo acaso la 

armonía”.13 Repasa la historia nacional y provincial y propone, 

una mirada diferente de la fecha, sin dejar de hacer referencia 

al lugar tradicional que habrían ocupado las mujeres en los 

tiempos de la independencia:

 “[…] el ideal de esposo y madre, era el amor por la 

patria que les viera nacer […] ¡Qué esposas y qué ma-

dres aquellas! Que con tanto arrojo y desprendimiento 

RIUHF¯DQ�HO�VDFULgFLR�GH�ORV�VX\RV�SRU�FDXVD�WDQ�MXVWD�

[…] demostrasteis de una manera digna el patriotismo 

de las espartanas… Haciendo generosa entrega de los 

vuestros…cooperasteis en la gran causa”.14 

��[�2C�\�FG�NC�6QTTG��%CTNQU�[�%GNKC�6GT�P��.QNC�/QTC��WPC�DKQITCH�C��

Planeta, Buenos Aires, 1997, p. 32. 

��[�#TEJKXQ�*KUV�TKEQ�FG�6WEWO�P�
#*6���'N�1TFGP����,WNKQ�FG������

��[�#*6�'N�1TFGP����FG�LWNKQ�FG������

��[�#*6�'N�1TFGP����FG�LWNKQ�FG�����

Al iniciar su discurso no hay referencias a las mujeres que par-

ticiparon en las batallas pero sí a la situación de desprotección 

en la que quedaban las mujeres luego que sus maridos e hijos 

participaran en las batallas. 

A medida que avanza la exposición, exalta la idea del progreso 

material y habla de la necesidad de reemplazar  “los aceros 

bélicos por el arado y la hoz del labrador, y el humo de la pelea 

por el del ingenio y la locomotora que lleva la civilización y el 

progreso a sus más apartadas regiones”.15 Estas inequívocas 

referencias a la industria azucarera aparecen junto al acceso 

a la educación y el desarrollo de las comunicaciones como las 

tareas de la hora. “No, no son las luchas de la espada las que 

deben hoy conmover y asaltar la tranquilidad del pueblo –de-

cía–, […] son las luchas del trabajo y de la industria [las] que 

brindan la felicidad y ahuyentan la miseria”.16 

#N��PCNK\CT�U��TG�GTG�C�NCU�OWLGTGU�GZEGREKQPCNGU�SWG�RCTVKEK-

paron en diferentes combates de principios del siglo XIX, “Y si 

alguna vez la ambición de otros quisiera turbar la paz, nunca 

con sangre fratricida empañe el brillo de sus espadas, la tierra 

de San Martín, Bustamante y Aráoz, de las oromi (sic.), la esca-

lada y muchas otras que como Marina Céspedes, se conquistó 

el grado de mayora de ejercito libertador”.17

Esta mirada que rescataba a las mujeres destacadas, era ha-

bitual hasta que se comenzaron a elaborar algunos avances 

respecto de la participación de las mujeres durante el proceso 

de militarización y como parte integrante de los ejércitos cons-

tituidos en la etapa revolucionaria y republicana . Como ha des-

tacado Marisa Davio aunque son escasas las fuentes sobre las 

mujeres en estos procesos, en los últimos años algunos inves-

VKICFQTGU�UG�JCP�KPVGTGUCFQ�RQT�ECUQU�PCEKQPCNGU�C��P�FG�EQO-

RNGLK\CT�[�FGUOKVK�ECT�NC�XKUK�P�FG�NCU�OWLGTGU�GP�GUG�EQPVGZVQ��

Según la autora se trata de “rescatar de la historia a aquellas 

mujeres que actuaron directa o indirectamente en las guerras, 

es decir, combatiendo al lado del varón, sufriendo males y enfer-

medades, muriendo por la causa revolucionaria, o contribuyen-

FQ�EQP�X�XGTGU�[�XGUVKOGPVCU�RCTC�Q�EKCNGU�[�VTQRCUl�18 

Margarita Todd no sólo había obtenido un lugar de notoriedad 

en un ámbito que hasta ese momento era predominantemente 

masculino, sino que además había logrado incorporar un tópico 

��[�#*6�'N�1TFGP����FG�LWNKQ�FG�����

��[�#*6�'N�1TFGP����FG�LWNKQ�FG�����

��[�#*6�'N�1TFGP����FG�LWNKQ�FG�����

��[�&CXKQ��/CTKUC�k/WLGTGU�OKNKVCTK\CFCU��GP�VQTPQ�C�NC�D�USWGFC�FG�

fuentes para el análisis de la participación de las mujeres en Tucumán 
durante la primera mitad del siglo XIX” en Revista electrónica de fuen-
VGU�[�CTEJKXQU��%�TFQDC��P�O�����������R�����



de alguna manera inédito en estos festejos: a la par del rol tradi-

cional reservado a las mujeres durante la guerra como era el de 

madres o esposas abnegadas que esperaban el regreso de los 

suyos, hablaba de las mujeres excepcionales que participaron en 

los combates, e iba más allá en el deseo de reemplazar las luchas 

y combates por el acceso a la educación y al mundo del trabajo. 

Su lectura fue tan importante que el principal periódico tucu-

mano, El Orden, decidió su publicación.  

La notoriedad obtenida tanto por la artista Lola Mora en la 

F�ECFC�FG�������EQOQ�RQT�NC�OCGUVTC�/CTICTKVC�6QFF�GP�NQU�

primeros años del siglo XX, no debe opacar un proceso que 

estaba ocurriendo en Tucumán a principios de siglo y que fue 

la progresiva incorporación de algunas mujeres instruidas a un 

CODKGPVG�FG�UQEKCDKNKFCF�SWG�JCUVC��PGU�FGN�UKINQ�:+:�UG�JCD�C�

mantenido exclusivamente masculino. 

'P�GHGEVQ��GP�CIQUVQ�FG������EWCPFQ�NC�5QEKGFCF�5CTOKGPVQ�

decidió abrir su membrecía al sexo femenino, incorporando 

formalmente a las mujeres en calidad de socias, ese mundo 

masculino entraba en su ocaso.19 Las nuevas socias podían 

participar de las reuniones y asambleas. No obstante, no 

podían votar ni ser elegidas para los cargos de la comisión 

directiva ni podían participar de la toma de decisiones. De to-

dos modos, aunque el real alcance de sus posibilidades de 

participación haya estado restringido a determinadas áreas, 

no carece de importancia la irrupción de las mujeres en un 

espacio hasta ese momento reservado al universo masculino. 

Considero que fue en el camino de lograr acceso a estos im-

RQTVCPVGU�UGTXKEKQU�EWNVWTCNGU��SWG�FG�PKVKXCOGPVG�RGTOKV�CP�

a las mujeres instruidas capacitarse de mejor manera para su 

desempeño laboral, donde comenzó a gestarse la inquietud de 

contar con un espacio en el que compartieran sus experien-

cias con otros maestros, sus pares, y de ese modo acotar las 

inquietudes al mundo del magisterio. 

En este sentido coincidimos con Asunción Lavrín en que la parti-

cipación femenina en asociaciones constituyó un engranaje clave 

en el cambio de mentalidad respecto del papel de la mujer en al-

gunos países del Conosur durante las primeras décadas del siglo 

XX.  En efecto, para la autora […] la sociabilidad fue imprescindible 

para […] superar el problema de la comunicación de ideas, intere-

ses y estrategias como grupo, constreñidas como estaban por 

las restricciones en su movimiento fuera de la casa”.�� 

��[�.C�NKUVC�FG�KPITGUCPVGU�KPENW�C�C����OWLGTGU��NC�OC[QT�C�FG�NCU�EWCNGU�

eran alumnas, egresadas y maestras de la Escuela Normal de Maestras, 
SWG�JCD�C�UKFQ�ETGCFC�GP������GP�6WEWO�P��#*6��'N�1TFGP��#IQUVQ�FG������

��[�.CXT�P��#UWPEK�P�k%CODKCPFQ�CEVKVWFGU�UQDTG�GN�TQN�FG�NC�OWLGT��

En efecto, aunque su participación, entonces, estaba ceñida a 

la presentación de trabajos en las reuniones de la Sociedad, la 

colaboración en las veladas literario-musicales y en las confe-

rencias abiertas al público, en algunos casos disertando ellas 

mismas sobre temáticas referidas a educación, no dejaba de 

ser un gran avance su incorporación al principal ámbito cultu-

ral de la provincia, hasta entonces totalmente masculinizado 

y que a partir de ese momento se convertía en un espacio de 

intercambio y circulación de hombres y mujeres. 

CONSIDERACIONES FINALES

#��PGU�FGN�UKINQ�:+:��NCU�CUQEKCEKQPGU�EWNVWTCNGU�FG�NC�EKWFCF�

de San Miguel de Tucumán y el poder político provincial, coin-

cidieron en el interés por fomentar una conciencia cívica y pa-

triótica entre la población. En particular, en torno al festejo del 

9 de julio se conformó una especie de entusiasmo patriótico 

que llevó a proyectar la provincia mucho más allá de sus fron-

teras transformándose en un sitio de peregrinación y  exalta-

ción patria para jóvenes de todo el país.

Este ambiente cultural que enfatizaba en los festejos pauta-

dos por la liturgia patriótica contagió a algunas mujeres que 

C�VTCX�U�FG�KPKEKCVKXCU�GURCUO�FKECU�RCTVKEKRCTQP�C��PGU�FGN�

siglo XIX y principios del XX desde diferentes registros que 

abarcaron desde la plástica hasta la reflexión histórica, pasan-

do por la poesía y la música. 

La participación femenina, si bien fue muy reducida comparada 

con la presencia de varones en estos ambientes literarios y edu-

cativos, de los últimos años del siglo XIX y primeros del siguien-

te, dejó huellas sobre las representaciones de la Independencia 

a principios de siglo. El énfasis en las mujeres excepcionales 

en el proceso hacia la Independencia, constituyó sólo una de 

las aristas exploradas.  La exaltación del progreso material, la 

cultura del trabajo y el valor de la educación, constituyen otras 

de las demandas a que estos discursos hicieron referencia. 

Por último y no menos importante es que estas intervenciones 

preanunciaban el ocaso de ese mundo de sociabilidad predo-

minantemente masculino. En este sentido, considero que el 

desarrollo de una pauta patriótica por parte de algunas muje-

TGU�CFGO�U�FG�TGRQTVCT�DGPG�EKQU�KPFKXKFWCNGU��NQIT��KORCEVCT�

en un grupo más amplio de mujeres instruidas que vieron en 

las asociaciones culturales y de evocación patria un medio de 

mejorar su situación laboral. 

experiencia en los países del Cono sur a principios de siglo”, European 
TGXKGY�QH�.CVKP�#OGTKECP�CPF�%CTKDDGCP�UVWFKGU��P�O������������R�����
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