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teca y la edicion de dos publicaciones periodi- 
cas, El Porvenir y El Tucuman Literario. A partir 
de esros proyectos se fue moldeando una expe- 
riencia de sociabilidad masculina, con una fuerte 
impronta liberal, que se desarrollo en constante 
tension con las posibilidades de incluir en el 
proyecto a las recien llegadas al mundo de la 
educacion, de la Iiteratura y de la lectura: las 
mujeres. La preocupacion central del artfculo 
es examinar las vfas a craves de las cuales estas 
se incorporaron a ese espacio y asumieron el 
desaff o de comenzar a expresarse con su propia 
voz. 

Res um en 

En 1882 se creo en San Miguel de Tucuman 
un espacio de sociabilidad que reunfa a alumnos, 
egresados y maestros de dos instituciones edu- 
cativas implantadas en la provincia durante la 
segunda mitad del siglo XIX en el marco del 
despliegue del naciente Estado central, la Escue- 
la Normal y el Colegio Nacional. Se trata de la 
Sociedad Sarmiento que se consriruyo en un 
ambiro literario que permitfa a SUS miembros 
una suerte de continuidad de sus estudios ante 
la ausencia de una universidad. La Sociedad 
llevo a cabo importances emprendimientos, 
entre los que destacan la creacion de una biblio- 
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endeavors, including the creation of a library 
and the edition of two periodic publications, 
El Poruenir and El Tucuman Literario. These pro- 
jects shaped an experience of male sociability, 
with a strong liberal imprint, that developed 
in constant tension with the project of includ- 
ing the latest arrivals in the world of education, 
literature and reading, women. The central 
concern of the article is to examine the ways 
through which women were incorporated into 
this space and took up the challenge of beginn- 
ing to express themselves in their own way. 

Abstract 

In 1882, a sphere of sociability was created in 
San Miguel de Tucuman that brought together 
students, graduates and teachers from two edu- 
cational institutes established in the province 
during the second half of the 19th century 
within the framework of the emergence of the 
nascent central state, the Teachers' College and 
the National College. Known as the Sarmiento 
Society, it constituted a literary sphere that 
enabled its members to achieve a sort of conti- 
nuity in their studies in the absence of a univer- 
sity. The Society embarked on various major 
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1 Sobre este proceso, veanse Guy, Polftica, 2009; 
Campi y Bravo, "Elite" 2000, y Campi, "Provincias", 
2000. 

2 La necesidad de un centro de estudios superio- 
res constitufa una demanda insatisfecha desde el 
intento fracasado de crear una institucion universita- 

Avellaneda (1874-1880) y Julio A. Roca 
(1880-1886 y 1898-1904) a dos de las 
figuras mas destacadas de este proceso. 1 

El crecimiento urbano y una sociedad 
compleja fueron consecuencia inevitable 
de la expansion economics, lo que con- 
virtio a la capital tucumana en la ciudad 
y Centro cultural mas importante de una 
vasta region. 

En este contexto, en 1882 se creaba en 
San Miguel de Tucuman un espacio de so- 
ciabilidad que reunfa a alumnos, egresados 
y maestros de dos instituciones educati- 
vas implantadas en la provincia durante 
la segunda mitad del siglo XIX en el marco 
del despliegue del naciente Estado central: 
la Escuela Normal y el Colegio Nacional, 
fundados en 1865 y 1875, respectivamen- 
te. Se trataba de la Sociedad Sarmiento, 
que se constituyo en un ambito literario 
que permitfa a sus miembros una suerte 
de continuidad de sus estudios ante la 
ausencia de una universidad.2 A estos ac- 
tores, que estaban vinculados por una 

Secuencia 

E s muy conocido el explosivo creci- 
miento econornico y dernografico 
de Argentina a finales del siglo XIX, 

proceso paralelo a la especializacion de sus 
feraces pampas como region exportadora 
de lanas, cereales y carnes. Menos cono- 
cido es que, paralelamente a este feno- 
meno, a mas de mil kilornerros al norte y 
lindando con el mundo andino, en la pe- 
quefia y densamente poblada provincia de 
Tucuman, se producfa tambien una nota- 
ble expansion econornica, centrada en la 
produccion de azucar de cafia que atrajo 
miles de inmigrantes de provincias veci- 
nas, capitales extrarregionales, tecnologfa, 
tecnicos y mano de obra calificada europea. 

La conexion ferroviaria con la region 
pampeana, acaecida en 187 6, y un es- 
quema de proteccion arancelaria frente a 
la competencia de los azucares extranje- 
ros son dos factores importantes que expli- 
can el exito de los productores tucuma- 
nos, que en la primera mitad de la decada 
de 1890 monopolizaron el mercado nacio- 
nal del aziicar, No menos importante fue 
la fuerte presencia de los polfticos locales 
en el proceso de modernizacion y consoli- 
dacion del Estado central, que tuvo en los 
presidentes de origen tucumano Nicolas 
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4 Sobre esta cuesti6n veanse Barrancos, Inclusion, 
2002; Lozano et al., Historia, 2000; Guy, \Vomen, 
2009; Lobato, Historia, 2007; Morgade, Mttjeres, 

de naturaleza inclusiva llevado adelante 
por los j6venes dirigentes de la Sociedad 
Sarmiento, como tarnbien en la forma en 
que las tucumanas educadas asumieron el 
desaffo de tomar la palabra por sf mismas, 
ya sea como escritoras o como disertantes 
en conferencias y actos culturales. 

Los emprendimientos sobre los que 
exploraremos tal cuesti6n seran la crea- 
ci6n de la biblioteca y los debates que se 
suscitaron hacia el interior de la asocia- 
ci6n con respecto a quienes accederfan a 
su acervo bibliografico. No posee menos 
importancia, a SU vez, el analisis de las 
apelaciones a las mujeres en las publicacio- 
nes de la Sociedad y su participaci6n como 
auroras en las mismas. 

Igualmente relevante sera para esre 
prop6sito estudiar a las mujeres que par- 
ticiparon en la asociaci6n, primero como 
piiblico de las actividades literarias y cul- 
turales, luego --cuando se decide abrirles 
la membresfa- como socias activas. 

El enfoque desde el que se intentara 
responder a las diversas interrogantes que 
suscita la incorporaci6n de las mujeres al 
espacio publico a fines del siglo XIX y 
comienzos del xx a partir de la experien- 
cia de la Sociedad Sarmiento de Tucuman 
es deudor de una serie de investigaciones 
que se ocuparon desde una perspectiva de 
genero de cuestiones tales como la bene- 
ficencia y la caridad, de la incorporaci6n de 
la mujer al mundo laboral y su experien- 
cia como trabajadoras y educadoras en el 
marco de normativas fuertemente restric- 
tivas, como lo fue el C6digo Civil argen- 
tino de 1869.4 
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ria en 1875. En ese afio el gobierno provincial habfa 
creado la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Po- 
lfricas, financiada con fondos nacionales. Retirado esre 
apoyo en 1880, la provincia, incapacirada de solven- 
tar el proyecto, derog6 en 1882 la ley de creaci6n. 

3 De acuerdo con los datos proporcionados por 
la Oficina de Esradfsricas de la Provincia para el afio 
1882, la poblaci6n en condiciones de recibir educaci6n 
elemental ascendfa a 32 302, pero solo 6 322 nifios 
(20% del total) asistfan a la escuela, mientras el resto 
no sabfa leer ni escribir. Mur, Registro, 1884. 

trama de relaciones que devenfan de un 
itinerario educativo cormin, se sumarfan 
rapidamente muchos interesados con simi- 
lares inquietudes culturales. 

Entre los importantes proyectos lleva- 
dos a cabo por la Sociedad se cuenta la 
creaci6n de una biblioteca (1883), la edi- 
ci6n de dos publicaciones peri6dicas, El 
Porvenir (1882-1883) y El Tucuman 
Literario (1888-1896), asf como otras 
empresas de Indole cultural-educativa de 
relevancia. El dictado de conferencias, una 
escuela nocturna para obreros y concursos 
literarios fueron algunos de los empren- 
dimientos de la asociaci6n. 

A partir de estos proyectos se fue mol- 
deando una experiencia de sociabilidad 
masculina literaria, con una fuerte im- 
pronta liberal, que se desarroll6 en cons- 
tante tension con las posibilidades de 
incluir en el proyecto a las recien llegadas 
al mundo de la educaci6n, de la literatura 
y de la lectura, las mujeres, quienes acce- 
dfan de manera creciente a la educaci6n, y 
que, junto con los j6venes fundadores de 
la asociaci6n, formaban parte de un seg- 
rnento social en cierto modo selecto en un 
ambiente signado por el analfabetismo. 3 

El analisis de las tentativas de incluir 
a las mujeres en esta empresa cultural per- 
rnitirfa adentrarse tanto en un proyecto 
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7 De acuerdo con el primer reglamento de la aso- 
ciaci6n, la presentaci6n de trabajos era un requisito 
obligatorio para ser parte de la misma. 

traves de su acceso a la educacion. Con- 
formado, entonces, como un espacio que 
les otorgarfa una suerte de continuidad de 
sus estudios secundarios, las actividades 
iniciales estuvieron centradas en la expo- 
sicion de trabajos o ensayos propios y de 
autores ya consagrados. 7 

En un principio esta asociacion se Ila- 
mo Ateneo de las Provincias, haciendo 
referencia a la diversidad de origen de los 
socios fundadores y a la proyeccion regio- 
nal que persegufan. Algunos de sus crea- 
dores eran jovenes que habfan llegado a 
Tucuman con alguna beca para estudiar 
en la Escuela Normal. De hecho, las prime- 
ras reuniones de la asociacion se realizaron 
en un cuarto de la pension esrudiantil en 
la que residfan algunos maestros y estu- 
diantes de este establecimiento educativo. 

Aunque no pertenecfan a la elite eco- 
nornica tucumana, los fundadores posefan 
un bien muy preciado obtenido en su paso 
por la institucion escolar, lo que consti- 
tuia una gran ventaja en un momento en 
el que el saber estaba valorado positiva- 
mente y habfa sido asumido por el Estado 
como la gran herramienta de moderniza- 
cion y civilizacion a partir de las ideas del 
intelectual, politico y ex presidente (1868- 
187 4) Domingo Faustino Sarmiento. 

Considerandose herederos de este pro- 
yecto, los fundadores dejaron de lado el 
nombre inicial y lo cambiaron por el de 
Sociedad Sarmiento, lo que los ubico bajo 
la egida de un personaje relevante que 
resumfa las virtudes civicas y parrioticas y 
los posicionaba -pese a sus origenes 
humildes- en un lugar expectante en el 
espacio publico. Logicamente, el ideario 

1997; Pita, "Sociedad", 2009; Perez y Bandieri, 
Educacion, 2005, y Yanoulas, Educar, 1996. 

5 Borda, Sociedad, 1932, p. 35. 
6 Los fundadores fueron Nicolas Ayala, Miceno 

Berrondo, Angel C. Bustos, Nic6medes Castro, Tobfas 
Cordoba, Fidel Dfaz, Custodio Espinosa, Pedro Et- 
chevere, Jose R. Fierro, Manuel Perez, Alejandro 
Senez, Emilio Silvetti, Roman F. Torres, Moises 
Valenzuela y Juan Zabala. Al momenta de crear esta 
sociedad tenian entre 1 7 y 22 afios. Posteriormente, 
la mayor.fa de estos miembros se desempefiaron como 
profesores, maestros normales y ocuparon cargos en la 
administraci6n publics, especfficamente en el area de 
educaci6n. 

La iniciativa de crear la Sociedad Sar- 
miento partio de Fidel Dfaz y de Jose 
R. Fierro, un alumno y un egresado, res- 
pectivamente, de la Escuela Normal. El 
proposiro logro concretarse luego de una 
reunion preliminar el 17 de junio de 
1882, en la que los asistentes decidieron 
enviar una invitacion formal a "la juven- 
tud tucumana que se distingufa por su 
saber". 5 Aunque la idea habfa surgido de 
un grupo de jovenes de la Escuela Nor- 
mal, contd desde el primer memento con 
la adhesion de alumnos y egresados del 
Colegio Nacional. 

La juventud de los fundadores y pri- 
meros miembros constituyo el principal 
motivo aglutinante del grupo. 6 En efecto, 
tanto desde sus manifestaciones como en 
las repercusiones que adquirio la confor- 
rnacion de este espacio en la prensa, se 
aludfa a la "juventud" en sentido positivo, 
depositandose en este difuso sector gran- 
des esperanzas, en tanto el grupo serfa por- 
tador de un importante cometido social 
a partir del capital cultural adquirido a 

0RfGENES DE LA SOCIEDAD SARMIENTO: 
EL GRUPO FUNDADOR Y LA CREACION 
DE LA BIBLIOTECA 
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1 1 I bid. , sesi6n 21. 7 .188 3. El espacio que debe- 
rfa ocupar la biblioteca era un gran problema pues 
la sociedad no contaba aiin con local propio, censer- 
vandose los libros, durante los primeros tiempos, en 
los domicilios particulares de los socios. 

U nas semanas despues se habfan recau- 
dado 200 vohirnenes, gesrionandose ade- 
mas la donaci6n de las bibliotecas del 
Club Social y de la municipalidad para 
incorporarlas a la gue organizaba la So- 
ciedad Sarmiento. 

Luego comenz6 a redactarse el regla- 
mento interno de la biblioteca, lo que ge- 
ner6 arduos debates ya que la comisi6n 
redactora lo elabor6 sobre la idea de una 
biblioteca piiblica, con lo que se podrfa 
obtener el favor de los poderes publicos. 
Sin embargo, esta moci6n no prosper6, 
pues se argumentaba que la Sociedad ca- 
recfa de local propio que pudiera albergar 
la biblioteca y el salon de lectura, pero, 
especialmente, por un argumento es- 
grimido por Jose R. Fierro -uno de los 
fundadores y futuro presidente de la aso- 
ciaci6n-, que tenia en cuenta que si la 
biblioteca era publica, los interesados en 
consultar sus libros ya no se verfan obliga- 
dos a incorporarse a la asociaci6n para 
acceder a este servicio, perdiendo esta la 
posibilidad de sumar una cantidad impor- 
tante de miembros. Asf, el reglamento 
interno fijaba que "La biblioteca sera por 
ahora exclusivamente de los socios. 
Cuando la Sociedad cuente con los fondos 
suficientes le dara el caracter de popu- 
lar."11 Con estas caracterfsticas, la biblio- 
teca se inaugur6 oficialmeme el 9 de julio 
de 1883. 

A mediados de 1884 surgi6 nuevamen- 
te la idea de una biblioteca publica, gene- 
randose un importante debate en relaci6n 
con el pago de cuotas de quienes quisieran 
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8 Belluci, "Sarmiento", 1997. Analizando la vin- 
culaci6n de Sarmiento con las mujeres, Belluci aborda 
de un modo pionero las diferentes instancias que 
adquiri6 esta relaci6n con las distintas mujeres de su 
enrorno y, de modo mas general, cuales fueron los 
escriros que reflejaron estos vinculos. 

9 Redactor de los peri6dicos L:1 Razon, El A1;gen 
iino, El Norte y La Prouincia, dirigi6 Los Debates y 
fund6 La Opinion. Fue diputado y senador provincial, 
director del Consejo de Educaci6n y jefe de la Oficina 
de Estadfsticas de la Provincia. En la Sociedad Sar- 
miento ocup6 cinco veces la presidencia. 

10 Biblioteca Popular Sarmiento (en adelante BPS), 
Libro de actas de la Sociedad Sarmiento, sesi6n 
28.10.1882. 

Casi todos los que nos hayamos aquf reuni- 
dos somos pobres de dinero. Y aunque ten- 
gamos un gran capital de entusiasmo nos 
falta el elemento indispensable para llevar a 
cabo grandes proyectos. Todos tenemos algu- 
nos libros que por haberlos leido [sic] o estu- 
diado no nos prestan ya servicios activos 
yendo a parar a un armario de donde rara 
vez salen. Pues donemos ese capital muerto 
para que vaya a formar el fondo cormin 
donde se hara productive."? 

de Domingo F. Sarmiento tifio la mayo- 
rfa de las actividades iniciales de la aso- 
ciaci6n, reflcjindose en la creaci6n de una 
biblioteca publica, en el dictado de confe- 
rencias, en una escuela nocturna para obre- 
ros, asf como en las ideas relativas a la 
mujer vertidas en las publicaciones cul- 
turales de la asociaci6n. 8 

La creaci6n de la biblioteca de la Socie- 
dad Sarmiento constituy6 uno de los pro- 
yectos mas relevantes. La moci6n surgi6 
de Emilio Carmona9 quien lanz6 la idea de 
crear una biblioteca y el modo en que se 
llevarfa a cabo teniendo en cuenta los 
recursos con los que se contaba: 
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13 En 1902, la Sociedad Sarmiento se traslad6 a 
una propiedacl ubicacla frente a la plaza principal con 
espacio suficiente para sus reuniones y su biblioteca, 
En esa oportuniclacl hubo un interes explfcito en aeon- 
clicionar un espacio privaclo para las mujeres que se 
habian incorporado como socias y querfan utilizar 
el salon de lectura. Sobre este terna volveremos mas 
adelante. 

11 De acuerdo con las actas de la Sociedacl Sar- 
miento, en 1884 habrfan aparecido algunos mime- 

El Poruenir era una publicacion de apari- 
cion semanal hasta su mimero 41. 14 A 
partir de este aparecio mensualmente 
hasta alcanzar un total de 44 ediciones 

EL PORVENIR Y EL TUCUMAN LITERARIO: 
DELIMITANDO EL LUGAR DE LAS MUJERES 
EN LOS DEBATES DE LA SOCIEDAD 
SARMIENTO 

tino. Evidentemente, el caracrer publico 
de esta fue un factor imporrante para gue 
recibiera donaciones y aportes del gobier- 
no provincial y nacional, lo que le ororgo 
un rapido prestigio y la convirtio en el 
emprendimiento mas relevante de la aso- 
ciacion. En efecto, el cargo de director de 
la biblioteca fue uno de los mas codiciados 
entre los miembros cada vez que se reali- 
zaban nuevas elecciones, llegando a 
desempefiar esra tarea figuras gue estarian 
en la segunda decada del siglo xx al frente 
del proyecto de creacion de la U niversidad 
de Tucuman, como Juan B. Teran, Miguel 
Lillo y Ricardo Jaimes Freyre. Asimismo, 
la consulta de libros y la circulacion por el 
salon de lectura fue aumentando signifi- 
cativamente, convirtiendose, a principios 
de siglo, en uno de los argumentos centra- 
les de los socios cuando alguilaron un local 
mas amplio y mejor ubicado.13 

12 Artfculo 1 ° del Reglamento, en ibid., sesi6n 
20.9.1884. 

utilizar este servicio, fueran o no rniern- 
bros de la asociacion. Algunos socios se 
oponfan a esto argumentando gue "asig- 
nar una cuota para sacar libros serfa en 
cierto modo un negocio con el ptiblico 
gue habfa contribuido a la forrnacion de la 
biblioteca con bastantes donaciones". Esta 
idea fue apoyada por Jose Fierro, al consi- 
derar que los socios que habfan ingresado 
en calidad de contribuyentes lo habian he- 
cho solo para poder acceder a la biblioteca 
cuando era exclusiva para los miembros 
de la asociacion y no aceptarfan que ahora 
se les cobrara cuando antes podfan con- 
sultar los libros gratuitamente. Tal como 
habfa guedado reflejado en sus opiniones 
anteriores, Fierro estaba preocupado por 
la necesidad de aumentar la cantidad de 
socios o intenrar retener a los ya existentes. 

Por el contrario, para otros la cuota 
que se solicitaba no significarfa un gran 
aporte para los interesados, ademas de la 
ventaja que significaba contar con esos 
fondos para mantener las instalaciones y 
acrecentar el caudal de libros. Esta situa- 
cion quedo resuelta en el reglamento, mis- 
mo que fijaba una cuota de 40 centavos 
nacionales para los no socios gue desea- 
ban acceder a los servicios de la biblio- 
teca. De ese modo quedaba abierta al 
publico "para todos sin disrincion de cla- 
ses ni condiciones". 12 

El proyecto conto con la ayuda del 
gobierno provincial y de la municipali- 
dad de San Miguel de Tucuman, que en 
julio de 1884 dono los 835 volumcnes de 
su biblioteca. De ese modo, la biblioteca 
de la Sociedad Sarmiento se constituia 
como la mas importante del norte argen- 
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18 Barrancos, Inclusion, 2002. 
19 Arroyo, "Influencia", 2005. En la provincia ha- 

bfan circulado ya los planreamientos moralizadores de 
Marfa del Pilar Sinues de Marco, "Estudios morales", 
La Razon, 6 de junio de 1873, Tucuman. A partir de 
la investigaci6n de Arroyo Calderon es posible obser- 
var la influencia de las ideas de esta escritora en las 
revistas de Guatemala, considerando a las mujeres 
como un grupo social hornogeneo y con caracteristi- 
cas universales. 

20 La revista portefia public6 alguoos trabajos de 
estos j6venes referidos a la mujer. 

21 El socio Moises Valenzuela se refiri6 en la pri- 
mera revista a los planteamientos del educador fran- 
ces Ernesto Legouve, quien habfa dictado en 1847 
uoa serie de confereocias en Francia que recogfan parte 

tura argentina de fines del siglo XIX y 
principios del xx es para Dora Barrancos 
un sinroma de la frontera movil en la rela- 
ci6n dicot6mica inclusi6n/exclusi6n. La 
alusi6n constante a la mujer durante el 
periodo indicado, esa suerte de obsesi6n por 
escribir y debatir acerca de su "verdadera 
esencia", era, scgiin la aurora, una especie 
de acci6n reparadora por la ausencia -por 
exclusion- de la mujer en el escenario 
piiblico.!" 

En El Porvenir se inclufan trabajos de 
mujeres que tenfan ya una trayectoria en el 
mundo de las letras a nivel internacional, 
tal es el caso de la poeta cubana Gertrudis 
G. de Avellaneda y de la escri tora arago- 
nesa Marfa del Pilar Sinues de Marco.19 

En relaci6n con las referencias exter- 
nas al ambito provincial, sabemos que los 
j6venes de El Porvenir tuvieron contacto 
con una revista que circul6 en Buenos 
Aires enrre 1882 y 1883, El Derecho de la 
Mujer, de Luis Mohrr'" a traves de la cual 
estaban al tanto y recibfan las influencias 
de un clima nacional e internacional en 
el que las discusiones sobre la mujer esta- 
ban a la orden del dfa. 21 
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ros de El Poruenir que no hemos podido ubicar. En 
septiembre de ese afio, luego de reducir su periodici- 
dad a una vez por mes, se decidio "suspender tern- 
poralmente" la publicacion considerando los altos 
cosros que demandaba su impresion. BPS, Libra de 
actas de la Sociedad Sarmiento, sesion 20.9.1884. 

15 Algunas de estas mujeres escritoras tucumanas 
fueron Francisca Rios, Josefa Dfaz, Y da Edelvira Ro- 
driguez y Delfina de Girardin. En particular, la poe- 
tisa Josefa Diaz colaboro asiduamente con la revista. 

16 Algunos titulos sobre esta rernatica fueron "El 
amor rnaremo", "Amor y deberes frarernales'', "La 
belleza de las rnujeres", "El nifio, su infancia, su edu- 
cacion", "La mujer, imporrancia de su educacion", 
"La mujer", "La mujer soltera", "Los derechos de la 
rnujer", "La instruccion sobre todas que debe darse a 
la mujer de clase media es el trabajo", "El amor ma- 
terno", "La madre", "La. mujer", "Asilo de huerfanos 
en Tucuman", '\'.Reclusa o hermaoa de la caridad?", 
"Bearas y beatisrno". 

17 Garcfa, "Mujer", 1882. 

entre agosto de 1882 y septiembre de 
1883. En el primer mimero ya habfa una 
invitacion para colaborar tanto para horn- 
bres como para mujeres, y en ese sentido, 
la cuesti6n de la mujer ocup6 un papel 
relevante en sus paginas. Aunque hubo 
varias maneras de ocuparse de ellas, ya sea 
a traves de la transcripcion de sus poesfas 
y cuentos 15 o como destinatarias de poe- 
mas, las mujeres tuvieron dedicada una 
secci6n. Las mujeres eran, adernas, t6pico 
de discusi6n en los trabajos de los socios, 
que dejaron plasmada la imagen que 
tenfan del sexo femenino en El Tucuman 
Literario.16 "No nos apartamos de nues- 
tro tema favorito. Sentimos una inclina- 
ci6n casi instintiva, podemos decir, a favor 
de todas las cuestiones que se refieren a la 
mujer", decfa uno de los j6venes escrito- 
res sobre esta recurrencia ternatica. 1 7 

Que la mujer haya constiruido una te- 
marica central en buena parte de la litera- 
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de las Provincias U nidas de Sudamerica", fecha que 
quedo luego instituida coma de la independencia 
argentina. El 24 de setiembre de 1812, a su vez, el 
ejerciro patriota al mando del general Belgrano 
derroto en las puertas de la misma ciudad al ejerciro 
realista bajo las ordenes de Pfo Tristan, frenando una 
serie de derrotas que amenazaban seriamente el des- 
tino de la revolucion en el Rfo de la Plata. 

23 Y continuaba: "Ora prodigando caricias a las 
buenas muchachas, ora censurando tonreritas con 
suave tono, ora buscando los medias de satisfacer vues- 
tros delicados caprichos y siempre defensor acerrirno 
de vuestra causa". Anonirno, "Seccion", 20 de agos- 
to de 1882. 

ciones mas importantes marcadas por la 
liturgia patriotica en la provincia; la suge- 
rencia a los poderes provinciales del em- 
plazamiento de estatuas en memoria de 
algunos proceres; la custodia de monu- 
rnentos y, por ultimo, la reflexion sobre 
la historia provincial y nacional en una 
serie de artfculos publicados en las revis- 
tas de la Sociedad. 

En ambas publicaciones se incluyo una 
seccion pensada para un publico lector 
estrictamente femenino. En el caso de El 
Porvenir se llamo "Seccion dedicada al 
bello sexo"; mienrras queen El Tucuman 
Literario el nombre elegido fue "Colabo- 
racion del bello sexo". En el primer caso la 
seccion forrno parte hasta el rnirnero 11 
de la revista. No obsrante logro definir 
con claridad a quienes se dirigfa y que es- 
peraba de sus destinatarias. En su presen- 
tacion formal una anonima pluma planted 
que su proposito era dar consejos a las lee- 
toras como "un bondadoso padre de fami- 
lia".23 Desde un principio se refirio a la 
necesidad de que las lectoras "cultivaran su 
espiritu" con la instruccion para lograr un 
alejamiento de la "coqueterfa y la aficion 
al lujo", reprobados como "vicios morales" 
en la sociedad tucumana de la epoca. 

de su experiencia coma educador, inspector general de 
Educacion Publica y director de la Escuela Normal de 
Sieyes para la ensefianza de la mujer. Estas conferen- 
cias fueron compiladas en Historia moral de las muje 
res. Valenzuela, "Amor", 1882. 

22 El 9 de julio de 1816, un congreso reunido en 
San Miguel de Tucuman declare la "independencia 

Hacia 1887 comienza a circular El Tu 
cuman Literario. Los afios que la separan 
de la revista anterior significaron para la 
Sociedad Sarmiento una serie de cambios 
que orientaban este espacio hacia objetivos 
mas definidos, mismos que alcanzaron SU 
desarrollo pleno en la decada siguiente. 
En efecto, un aumenro considerable de 
SUS miembros hizo de este arnbito cultu- 
ral un espacio en el que circularon actores 
de orfgenes y preocupaciones dispares. De 
este modo la Sociedad Sarmiento perdio 
la homogeneidad de los primeros afios, 
en tamo que la integraron adultos no 
solo provenientes del ambito educativo, 
sino profesionales y personajes que se 
vincularfan de modo exitoso a la polftica 
provincial. 

En 1890 este ambiro no solo es recono- 
cido por las administraciones provincial 
y nacional, sino que comienza a asumir 
una serie de funciones que lo posicionan 
como un referente importante en las estra- 
tegias de configuracion de la "nacion 
argentina" en Tucuman. Esa funcion co- 
mienza a delimitarse a principios de esa 
decada, momento en que la asociacion 
asume tareas concernientes a la construe- 
cion de una conciencia dvica y parriotica 
-con una fuerte impronta regional- que se 
manifiesta a traves de la organizacion de 
eventos que recreaban la rnistica de la his- 
toria patria: los festejos del dfa de la Inde- 
pendencia el 9 de julio, que con el 24 de 
septiembre22 constitufan las conmemora- 
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25 C, "Secccion", 15 de octubre de 1882. 

La autora llama la atenci6n sobre las 
dificultades de las mujeres para expresar 
con autonomfa ideas propias en un con- 
texto que, parad6jicamente, alentaba la 
instrucci6n y el acceso a la cultura entre 
las mismas. Esta mirada femenina era, por 
otra parte, muy poco benevolente para una 
sociedad muy optimista en cuanto a su 
futuro. Son clams los reproches hacia hom- 
bres y mujeres. A los primeros se los ata- 
caba por egofstas; a las segundas por ocu- 
par su tiempo en "necias preocupaciones". 

Conozco su discreci6n y prudencia para incu- 
rrir en la imiril redundancia de pedirle no 
de a conocer mi nombre al publico, pues 
bien sabe usted los habitos retr6grados de 
esra sociedad, los cuales tributarfan mi 
acci6n con el caracter de desfachatez y falta 
de recato [ ... ] En mi sentir el testimonio 
mas elocuente de una sociedad culta es esa 
libertad moral gue se ha llamado libe- 
ralismo, yo lo he comprendido como la 
expresi6n mas clara de una sociedad gue 
saben sus miembros emitir su opinion y sus 
pensamientos sin temor de ser denigrados 
por la voz publica, Esa libertad del pensa- 
miento [ ... ] no existe aca, [ ... ] yo en este 
mornento estoy encerrada entre cuatro pare- 
des y a puertas cerradas para escribir estas 
lfneas.25 

En el mimero 9 de El Ponenir encon- 
tramos la carta de una lectora firmada con 
la letra C que manifiesta una opinion muy 
crftica sobre la sociedad tucumana y el 
papel que tertian destinadas en ella las 
mujeres. Lo que parece ser un escrito sobre 
las estrategias en el amor adolescente, da 
pie a un agudo cuestionamiento: 
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2" Ibid, 1 de octubre de 1882. 

L6gicamente, adernas del inevitable 
destino dornestico al que estarfan desti- 
nadas las mujeres, el hecho de erigirse 
como sus portavoces denota la concepci6n 
que tenian de ellas por lo menos algunos 
de estos j6venes, las de menores de edad 
incapacitadas de expresarse por sf mismas. 
Ni el reconocimiento de talentos e inteli- 
gencia, ni una mirada de condescendiente 
simpatfa oculta la fuerte carga de prejui- 
cios de esta mirada masculina. 

He llegado a convencerme que el terrnino 
preciso de la carrera de la mujer es el cum- 
plimiento de una ley sobrehumana y la satis- 
facci6n de una exigencia social: es sabido 
gue un nuevo hogar es una columna mas en 
el edificio colectivo de la sociedad. 24 

Esta acti tud paternal frente al sexo fe- 
menino se expresaba claramente cuando 
llamaban "nifias" a las mujeres, una asi- 
milaci6n al rango de menores de edad que 
se repetira rambien en el caso de El Tucu 
man Literario. 

En la tercera aparici6n de esta secci6n 
se resaltan las virtudes de un grupo de 
doce "nifias" entre las que podemos des- 
tacar "modales suaves", "belleza", "encar- 
naci6n de la amabilidad", "conversa- 
ciones elevadas", "inteligencia clara y 
desenvuelra", 

En el siguiente mimero, luego de ha- 
ber descrito la belleza ffsica e intelectual 
de cada una de ellas, los j6venes de El Por 
uenir se arriesgan a inferir lo que conside- 
raban que cada una de ellas pensaba. Un 
ejemplo es una reflexion atribuida a Car- 
men Posse, joven de una tradicional fa- 
milia de la elite tucumana: 
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ron en El Tucumdn Literario formaban parte de fami- 
lias alejadas del estrecho cfrculo que concentraba el 
poder polftico-econ6mico y el presrigio social. 

27 El Colegio Sarmiento de mujeres habfa sido 
creado por la municipalidad con fondos de la naci6n. 
Hacia 1877 fue entregado a las Hermanas del Huerto 
que una decada despues abrieron el Colegio Nuestra 
Senora del Huerto. En 1882 la Escuela Normal de 
Tucuman habfa dado ya 36 egresados, de los cuales 
seis eran mujeres. Hacia 1888, se cre6 la Escuela 
Normal de Maestras, raz6n por la cual en la origina- 
riamente Normal Mixta se recibfan solo varones. 

28 Esto serfa muy evidenre en el rransito del siglo 
XJX al XX. Si en 1897 asistfan a las escuelas tucurna- 
nas de primeras lerras 6 506 nifias frente a 7 202 ni- 
fios, en 1902 las nifias eran 10 612 y los nifios 8 281. 
Daros del Anttario estadfstico de la provincia de Tucuman, 
afios 1897-1902. 

29 Los artfculos escritos por mujeres fueron: "Esru- 
dio", "La hermana de la caridad", "2Que es la mujer?", 
"Las fiestas mayas en la Escuela Normal", "La cruz", 
"La juventud", "A mi rnadre". 

"nifias", es decir j6venes, la mayorfa toda- 
via alumnas o recien egresadas del Colegio 
Sarmiento ode la Escuela Normal de Tu- 
cuman. 27 Sin duda alguna, la progresiva 
escolarizaci6n de la poblaci6n -que invo- 
lucraba tanto a nifios y nifias- implicaba 
una demanda incesante de docentes, 
profesi6n a la que, segiin el ideario mas- 
culino dominante, las mujeres estarfan 
predestinadas por su innata "vocacion 
maternal". Por lo que un proceso de natu- 
raleza sociocultural como el descrito estaba 
empujando a las mujeres a incorporarse 
de manera crecieme a la alfabetizaci6n y al 
mundo de la ensefianza y la cultura.28 

Hacia 1893 registramos la presencia de 
la secci6n "Colaboraci6n del bello sexo" en 
El Tucuman Literario,29 que alentaba la par- 
ticipaci6n femenina en el semido de que 
la mujer tucumana debfa estar represen- 
tada en la literatura y el periodismo. 

26 Algunas de las mujeres a quienes se dirigfan 
los poemas y pensamientos en esta primera revista 
pertenecfan a familias de la elite tucumana y poste- 
riorrnente desempefiarfan tareas en la Sociedad de 
Beneficencia. Mientras que las mujeres que colabora- 

La revisra elogi6, con simpatfa, la cola- 
boraci6n de la an6nima lectora, resaltando 
la justicia de los reproches a una sociedad 
autocomplaciente. Sin embargo, luego de 
esta intervenci6n, la secci6n se interrumpe 
para reaparecer en el mimero 11 y, des- 
pues, dejar de publicarse. A partir de este 
momento la participaci6n directa de las 
mujeres estuvo cefiida a la transcripci6n 
de poemas o escritos de mujeres ya consa- 
gradas en el mundo de las letras. 

Si bien no podemos saber si existi6 una 
conexi6n entre el tono crftico de la nota y 
la extinci6n de la secci6n, es probable que 
esta circunstancia haya abierto paso a la 
aparici6n de otros artfculos que retoma- 
ban los temas referidos a la educaci6n de 
la mujer. Las crfticas alusiones que tuvo 
la colaboraci6n de C, escrita "enrre cua- 
tro paredes ya puertas cerradas" desde el 
ambiro privado, sobre el ambito publico 
-considerado como espacio exclusiva- 
menre masculino- hace evidente la per- 
meabilidad entre estas dos esferas. A pesar 
de que esta situaci6n nose haya explici- 
tado en la revista, no debe confundirnos: 
una joven, encerrada "en cuatro paredes" 
hacfa circular desde una revista de j6ve- 
nes en el espacio publico una cuesti6n de 
suma importancia para los derechos y aspi- 
raciones de las mujeres. 

La "Secci6n dedicada al bello sexo" 
estaba dirigida a un tipo particular de 
mujer. En primer lugar estas "lectoras", 
junto con los fundadores de la asociaci6n, 
formaban parre del grupo que accedfa a 
la educaci6n. 26 En segundo lugar, eran 
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32 Jayme, "(Mujer?, 1893. 
33 Laura, "Carta", 1894. 

La secci6n "Colaboraci6n del bello 
sexo" dej6 de aparecer a mediados de ese 
mismo afio, probablemente a raiz de que 
en esa misma fecha comenz6 a circular 

muy nifia de seis afios ingrese a una escuela, 
donde cuatro afios mas tarde conseguf que 
me di jeran que sabfa leer, por mas se lo ase- 
guro que ignoraba, pues nada de ello enren- 
dfa [ ... ] creo irnitil decide queen materia 
de reso ~ic] yo era muy fuerte [ ... ] jque ruti- 
nario sistema de ensefianza estaba en boga en 
aquel entonces, y cuantas preclaras inteli- 
gencias no se esterilizaron a causa de lo mal 
aplicado que eran! 33 

Es decir, aunque sin romper total- 
mente con los prejuicios gue las conde- 
naban a la reclusion en el ambito domes- 
tico y a la maternidad, las mujeres no 
dejaban de poner en cuesti6n la misi6n a 
las que se las predestinaba y la poca aten- 
ci6n que se otorgaba a su formaci6n inte- 
lectual. Una colaboraci6n femenina de 
1894, firmada por "Laura", tomaba la 
forma de denuncia contra la educaci6n 
impartida a las nifias en Tucuman: 

yo quiero que su educaci6n e instrucci6n 
sean mas extensas para que asf sepa desem- 
pefiar debidamente el triple papel de hija, 
madre y esposa que le esta encomendado, y 
que por lo defectuoso de nuestra educaci6n 
no sabemos cumplir.32 

Frente al ataque, la aurora reivindic6 
una educaci6n para la mujer en funci6n 
de la "rnision" que la sociedad le enco- 
mendaba: 
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so Jayme, "(Mujer?", 1893. 
31 Lopez, "Mujer", 1893. 

Si la mujer va a la universidad, al congreso, 
etc. 2El hombre arnamanrara nuestros hijos, 
los educara? La misi6n de la mujer es una y 
la educaci6n de la sociabilidad moderna no 
es suficiente para trocar ese principio nacido 
con ella. Creyente sincero de los designios 
de Dios no participo de las teorfas de Darwin 
y por el contrario estoy aferrado a la vieja 
doctrina de que Dios form6 la familia hu- 
mana asignando una misi6n distinta a cada 
uno de sus representantes en su paso por el 
mundo.31 

La respuesta que mereci6 "tamafia au- 
dacia" no tard6 en aparecer en las mismas 
paginas de El Tucuman Literario: 

vemos que poseen ambos iguales faculta- 
des, superiores, si se quiere en la mujer, pues 
esta desde nifia discurre, piensa, reflexiona 
y comprende mas pronto una explicaci6n 
cualquiera que un nifio [ ... ]de ella depende 
en gran parte la civilizaci6n y progreso de 
los pueblos, siendo como es la primera edu- 
cacionista de sus hijos."" 

Algunas de las auroras de las colabora- 
c iones eran docentes y desempefiaban 
su profesi6n en el medio provincial. Aun 
cuando en apariencia los titulos sugirie- 
sen otra ternatica, los articulos reflexiona- 
ban sobre la necesidad de instrucci6n de 
la mujer, lo que reportarfa beneficios a la 
sociedad, asf como tarnbien sobre su papel 
en la docencia, incluyendo cuestionamien- 
tos a su pretendida inferioridad intelec- 
tual frente a los varones. Asf, en una de 
las notas se afirmaba: 
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35 Lionetti, "Continuidades", 2005, pp. 212-213. 
36 Anuario Estadfstico de la Provincia de Tucumdn, 

afios 1895-1903. 

colarizacion obligatoria provocando fi- 
nalmente una mayor presencia del sexo 
debil que poblo las aulas coma alumnas 
y en el ejercicio de su profesion coma 
maestras".35 

La docencia se consideraba una exten- 
sion de la maternidad biologics en tanto 
en el magisterio la mujer podfa desempe- 
fiar las cualidades femeninas "naturales". 
Las aptitudes para ser pacientes y carifio- 
sas las hada mejor capacitadas que las 
varones para educar a los nifios. De ma- 
nera evidente, esta vision se sustentaba en 
una subvaloracion de un trabajo cierta- 
mente calificado, ya que lo concebfa coma 
una prolongacion del trabajo domestico 
invisible (por su caracter no remunerado) 
asentado en la "vocacion maternal" pro- 
pia de las mujeres. 

Demro de las instituciones educati- 
vas las mujeres podfan desernpefiarse 
coma ayudantes de maestros, maestras, 
vicedirectoras y directoras. De acuerdo 
con las daros de la Oficina de Estadisticas 
de la Provincia de Tucuman, en el perio- 
do de 1895-1903 las mujeres fueron 
incrementando su parricipacion coma 
personal docente. Mientras en 1895 exis- 
tfan 141 varones y 215 mujeres ocupando 
puestos coma educadores, en 1902 las 
mujeres sumaban 326 y las varones 131 
en toda el area docente de la provincia. Es 
decir, que mientras el mimero de maes- 
tros varones se estancaba en valores abso- 
lutos, en solo siete afios y en terminos rela- 
tivos las hombres retrocedfan de 39.6 a 
28.7% frente a las mujeres en el sistema 
educativo. 36 

34 Con respecto a peri6dicos o revistas escritos 
par mujeres sabemos queen 1870 circul6 en Tucu- 
man La Mariposa, publicaci6n que fue analizada por 
Lucrecia Johansson. Lamentablemente no es posible 
identificar al grupo de mujeres que escribi6 en esta 
revista, ya que casi ninguno de SUS articulos esta fir- 
mado. No obstante, los t6picos analizados por estas 
auroras giraban en torno a los derechos civiles y poli- 
ticos de las mujeres, lo que llev6 a la aurora mencio- 
nada a considerarla la primera revista feminista de 
Tucuman (Johansson, "Mariposa", 2006, pp. 289- 
307). En 1879 apareci6 El 6rgano de las Ninas, perio- 
dico rambien escrito par mujeres, del que no hemos 
podido ubicar ningun ejemplar y cuya referencia 
encontramos en el diario La Razon, del 16 de junio de 
1879, Tucuman. Por Ultimo, La Nina Tucumana apa- 
recfa, como indicamos, en mayo de 1894. La unica 
referencia que encontramos fue una nota de El Tt1 
c111ndn Literario: "Ha vista la luz piiblica el peri6dico 
de este nombre, redactado por distintas senoritas de 
esta sociedad. Al saludar a La Nina ... nos cornpla- 
cemos en manifestarles nuestros sinceros votos conven- 
cidos coma estarnos del inmenso bien que puede hacer 
a favor del desarrollo y progreso intelectual del bello 
sexo de esta ciudad". Redacci6n. El Tucumdn Literario, 
6 de agosto de 1894, Tucuman. 

una revista escrita por mujeres que se 
llamo, La Nina Tucumana, tf tulo a traves 
del cual se observa que la imagen de 
"nifias" se mantiene e incluso es retomada 
par estas mujeres.34 

Logicamente, las mayores posibilida- 
des de ejercer una profesion para alguna de 
estas mujeres estaban en la docencia. Si 
consideramos que hacia 1900 la Escuela 
Normal de varones se cerraba debido al 
escaso interes gue despertaba entre las 
jovenes, las mujeres, ya fuera coma alum- 
nas o maestras, comenzaron a tener una 
presencia predominante en este campo, lo 
que es coherente con lo acontecido en el 
ambiro nacional. Al respecto, segun Lucfa 
Lionetti, "hubo una fuerte desercion de 
las varones que no cumplfan con la es- 



MARCELA VIGNOLI 

ss B. R. D., "Hijas", 1888. 
39 Fortunata Garcia, hija de una de las mas tra- 

dicionales familias de la elite local, fue una de las pri- 
meras presidentas de la Sociedad de Beneficencia 
de Tucuman. Esposa de Domingo Garcfa-quien foe 
gobernador intendente de Salta durante las guerras 
de la independencia- y madre de Prospero Garcfa 
-gobernador de Tucuman entre 1890 y 1893-, se 
le adjudicaba varias acciones caracterizadas por su 
temeridad en el marco de las luchas entre federales y 
unitarios. 

La referencia a Fortunata Garcfa de 
Garda habfa estado presente en varias 
publicaciones de esta revista de la Sociedad 
Sarmiento y en la anterior, El Porvenir. 39 

Considerado como ernblernatico, el epi- 
sodio -y el mensaje que se pretendfa trans- 
mi tir con el- fue recurrentemente recor- 
dado por quienes, desde una perspectiva 
conservadora, aspiraban reforzar el papel 
tradicional asignado a la mujer frente a 
los cambios promovidos por los tiempos. 
En esa direcci6n Benjamin Villafane (h) 

La mujer tucumana tiene un coraz6n va- 
liente y dispuesto a servir a las grandes cau- 
sas. Las virtuosas matronas tucumanas ban 
embellecido con sus heroicas acciones nues- 
tra historia nacional [ ... ] La cabeza de don 
Marco Avellaneda es separada de su cuerpo 
por la cuchilla de la barbarie afilada por las 
enemistades nacidas de nuestras pasadas 
luchas intestinas y es clavada en una pica en 
medio de la plaza independencia [ ... ] dofia 
Fortunata Garcfa se vale de personas ami- 
gas de Oribe para que se la saque de donde 
estaba espuesta [sic] de allf la senora Garcia 
la saca una noche, la envuelve en una sabana 
y la lleva a su casa. 3s 

arrojo y la valentfa al servicio de un ideal 
patri6tico: 
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37 Garda, "Mujer", 1882. 

A traves de este relato instaban a la 
mujer de fines del siglo XIX a renunciar a 
una existencia frfvola, inspirandose en un 
legado de virtud y amor a la parria que 
habrfa encarnado en las matronas tucu- 
manas de los gloriosos tiempos de la gue- 
rra de Independencia. Haciendo referen- 
cia a otro momento hist6rico, el de las 
guerras civiles que asolaron las provin- 
cias argentinas hasta muy avanzado el 
siglo, El Tucuman Literario insistfa en un 
modelo de mujer caracterizado por el 

La vista se deleita, es cierto, contemplando 
las graciosas formas del brillo de algunos 
ojos negros, el efecto de la estudiada coque- 
terfa y de las cintas y flores artfsticamente 
colocadas sobre la cabeza. Pero luego viene 
la saciedad [ ... ] Retrocedamos un poco 
frente a las pagmas mas tristes de nuestra 
historia. El invasor cruel y sanguinario pene- 
traba por sus calles sembrando por doquier 
la muerte y el espanto. En ese momenta 
amargo de nuestra historia [ ... ] la <lama 
tucumana, henchido el coraz6n de heroico 
valor y de amor a sus hermanos y a la patria, 
se presentaba con la frente erguida a desafiar 
la ira de la tierra embravecida.37 

La referencia a un tipo particular de mujer 
tucumana, que tenfa su origen en la his- 
toria provincial, ya habfa estado presente 
en El Porvenir. En dicha oportunidad, 
denunciando la falta de instrucci6n de la 
mujer en el ambito local y SU "aficion a 
la coquereria", un autor expresaba, 

LA CONSTRUCCION DE UNA IMAGEN 
DE LAS MUJERES TUCUMANAS EN LAS 
REVISTAS DE LA SOCIEDAD SARMIENTO 
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42 Bertoni, Patriotas, 2001. Estas peregrinacio- 
nes se dirigfan en el periodo mencionado a distintos 
escenarios que recordaban algun evento patri6tico. 

De acuerdo con El Tucuman Literario, 
las herramientas que brindaba la educa- 
ci6n podfan corregir estos errores. Mas 
aun, como "la providencia" habfa sido tan 
generosa con las mujeres tucumanas, lo 
unico que necesitaban era hacerlas descu- 
brir ciertos valores celosamente guarda- 
dos por la historia y que era preciso recor- 
dar. No obstante, mientras recordaban este 
pasado glorioso al sexo femenino, tam- 
bien se propusieron exaltar el momento 
hist6rico que habfa hecho de Tucuman un 
lugar ernblematico en la historia nacional. 
Asf, en el marco de una serie de eventos 
que recreaban la mfstica patria, se destac6 
la organizaci6n, por parte de la Sociedad 
Sarmiento yen la decada de 1890, de las 
"Peregrinaciones patri6ticas de la juven- 
tud", que se dirigirfan a la ciudad de San 
Miguel de Tucuman el dfa 9 de julio.42 

Con el recuerdo de este dfa, legitimado 
por la presencia de estudiantes peregrinos 
que venfan de distintos puntos del pafs 
para conmemorar orro aniversario de la 
"Declaraci6n de independencia", se resal- 
taban lo que se consideraba valores dvicos 
y parrioticos esenciales de la naci6n, acre- 
centando al mismo tiempo la importancia 
relativa de la provincia de Tucuman y de 
los tucumanos en la "gesra nacional". Pero 
tambien se buscaba definir y conformar 
ciudadanos. 

Y en esta considerada sublime empresa 
cobraba trascendencia el papel de la mujer, 
en tanto que en su misi6n se remarcaba 
la ensefianza de los valores cf vicos a los 
nifios: en el arnbito dornestico a SUS hijos 
biol6gicos; en la escuela a sus alumnos. 

40 Villafane, M11jeres, 1991, pp. 104-105. 
41 Rodriguez, "Clases", 1894. 

donde mas hay que detener la vista es en 
las escuelas de nifias. El mejoramiento de las 
clases obreras depende de la educaci6n de la 
nifiez, y especialmenre de la del sexo feme- 
nino, pero es necesario que en esa educaci6n 
no se acumulen en tropel tantas materias 
como hoy llenan el plan de estudios.41 

Regresando a El Tucuman Literario, en 
varias ocasiones la revista condenaba la 
"frivolidad", las "conversaciones super- 
ficiales", las preocupaciones por los vesti- 
dos y cuestiones esteticas -que involucra- 
ron peinados y uso de accesorios- que 
ocupaban el tiempo de la mujer tucu- 
mana. Cuesrion que se atribufa a las Iirni- 
taciones del sistema educativo, que no 
habrfa estado dando en las mujeres los 
mejores resultados. La apelaci6n al papel 
transformador que podrfa tener una buena 
educaci6n se proyectaba, asimismo, a las 
mujeres de los sectores populares, que 
debfan mejorar su instrucci6n. Paulino 
Rodriguez Marquina, quien se desempe- 
fiaba al frente de la Oficina de Estadfsticas 
de la provincia, escribfa al respecro: 

una buena madre de familia de tierra aden- 
tro, que no conoda sino la consagracion 
dornestica en que afloraban las exquisitas 
dotes de su coraz6n [ ... ] Cuesta convencer- 
se de lo poco que se ha escri to para des- 
tacar ante la presente generaci6n, la noble 
fisonomfa de la matrona que encarna un 
muy legftimo orgullo de la tradici6n tu- 
curnana.?" 

describfa a Fortunata Garda en los si- 
guientes terminos: 
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46 Ibid., 20 de junio de 1900. 
47 Ibid. 
48 "Letras", El Orden, 6 de julio de 1900. 

Aunque todavfa las mujeres no podfan 
participar de la Sociedad Sarmiento como 
socias, sf podfan consultar libros de la 
biblioteca ya que la apertura al publico 

en su mayor parte solo sirven para corrom- 
per el gusto literario y difundir el romanti- 
cismo, sobre todo entre el sexo femenino, 
que, por SU impresionabilidad, es el mas pre- 
parado para asimilarse los tipos extrahuma- 
nos que estas novelas presentan. Difundir 
entre nosotros el gusto por la buena lectura 
es hacer una obra digna y llenar una necesi- 
dad sumamente sentida. 48 

Reforzando esta idea, unos dfas des- 
pues se insistira desde El Orden que la 
Sociedad no era sino "un almacen de libros 
[ ... ] que se defrauda a si [sic] misma, y 
defrauda la necesidad social a cuya inspi- 
raci6n se dice nacida" .46 

Esa necesidad social que, segun el pe- 
ri6dico, desatendfa la asociaci6n, habrfa 
estado refiida en primer lugar con una po- 
lftica condescendiente con las preferencias 
de los lectores, al fomentarse el nouelismo, 
"que desquicia los espfritus debiles, enfer- 
ma la actividad y contagia las esteriles pa- 
siones de protagonistas imbeciles". Esta 
denuncia se fundaba en datos sobre el 
movimiento de la biblioteca, segun los 
cuales en 1898, de los 5 085 vohimenes 
consultados, 3 247 habfan sido novelas. 
De modo que aun cuando la Sociedad se 
dedicara exclusivamente a la gesti6n de 
su biblioteca, esta tarea debfa ser revisada 
a fin de "enderezar el gusto de sus lecto- 
res". 47 Con respecto a la consulta de nove- 
las el diario referfa: 
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43 "Fiestas Julias", El Orden, 12 de julio de 1898. 
44 "La Sociedad Sarmiento", El Grden, 18 de junio 

de 1900. 
45 Ibid. 

Hacia 1900 El Orden criticaba duramente 
la acci6n de la Sociedad Sarmiento, limita- 
da en la practica a ser "una sociedad coope- 
rativa de lectura de novelas mas o menos 
nuevas y buenas".44 Se dejaba entrever que 
las actividades realizadas durante la iiltima 
decada del siglo XIX habfan menguado 
considerablemente al punto que sus tareas 
se redudan a la administraci6n de su 
biblioteca. La cr.ftica, en realidad, apunta- 
ba a reactivar las actividades de la asocia- 
ci6n, que estaba "obligada a demostrar 
que tenfa algun objetivo''. 45 

MUJERES EN LA SOCIEDAD SARMIENTO: 
DE LECTORAS A SOCIAS 

La trascendencia que se otorgaba a este 
tipo de actos se reflejaba en las importan- 
tes inversiones destinadas a su organiza- 
ci6n, a tal punto que en julio de 1898 la 
prensa tucumana ponfa de manifiesto que 
"mas de 6 000 nifios, futuros ciudadanos 
y futuras madres de argentinos desfilaron 
con motivo del aniversario de la Inde- 
pendencia". 43 

Evidentemente, los festejos del "Dia 
de la Independencia" constitufan una bue- 
na ocasi6n para recordar a las mujeres tu- 
cumanas cual era su deber de acuerdo con 
un discurso patri6tico que se enmarcaba 
sobre una ideologfa de tipo patriarcal. Esto 
se pondrfa de manifiesto de un modo mas 
evidente durante los primeros afios del 
siglo xx cuando la Sociedad Sarmiento 
convocaba directamente a la mujer a par- 
ticipar en todas sus actividades. 
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49 "Esplendida fiesta", El Orden, 5 de julio de 
1902. 

50 Ibid. 

el ideal de esposo y madre, era el amor por 
la patria que les viera nacer [ ... ] [Que espo- 
sas y que madres aquellasl, que con tanto 
arrojo y desprendimiento ofrecfan el sacri- 
ficio de los suyos por causa tan justa [ ... ] 
demostrasteis de una manera digna el patrio- 
tismo de las espartanas. 50 

El Orden tambien transcribio el dis- 
curso de Margarita Todd y vale la pena 
detenernos en SU contenido, no solo por- 
gue era la primera vez gue una mujer 
hablaba en publico en los salones de la 
Sociedad Sarmiento, sino porgue la ora- 
dora explicita -apelando a un analisis de 
tipo historico con valoraciones sabre el 
papel desempefiado por las mujeres en 
el pasado provincial, argentino y latinoa- 
mericano- los significados gue atribufa a 
los festejos patrios. 

Todd comienza justificando su partici- 
pacion en el festejo como parte de uno de 
los deberes cf vicos de la mujer. Repasa la 
historia nacional y provincial y propane 
una mirada diferente a la de la fecha, sin 
dejar de hacer referencia al lugar gue 
habrfan ocupado las mujeres en los tiern- 
pos de la independencia: 

Merece la fiesta de anoche, el calificativo que 
le hemos dado: foe esplendida en toda 
la extension de la palabra. Ella abre para la 
Sociedad Sarmiento una nueva era, que de- 
seamos sea fecunda, pues incorpora el 
concurso de la mujer a los tornecs intelec- 
tuales de esa instituci6n.49 

posterior al festejo El Orden publicaba un 
elogioso comentario: 

--decidida en 1884-, tambien las inclufa. 
Sin embargo, es evidente gue la fuerte pre- 
sencia femenina enrre los usuarios de la 
biblioteca acontecio con el cambio de si- 
glo. Ello podrfa atribuirse al aumento 
notable de las mujeres en el mundo edu- 
cativo como alumnas y educadoras, pero 
principalmente coma resultado de la deci- 
sion del "sexo debil" de incursionar en 
espacios hasta entonces reservados exclu- 
sivamente para los hombres. El cuadro 1 
muestra el aumento de un publico lector 
a traves de los pedidos de libros y de la 
consulta de bibliograffa en el salon de lee- 
tura de la Sociedad Sarmiento entre 1898 
y 1904. 

La parricipacion de la mujer en las 
actividades de la Sociedad Sarmiento no 
se limitarfa unicamente a la consulta de 
libros en la biblioteca, sino gue comienzan 
a ser incluidas en las conferencias y vela- 
das literarias, primero como parte del 
publico y luego como disertantes. Esta 
presencia femenina en las actividades de 
la asociacion forma parte de una respuesta 
a las crfticas de la supuesta inactividad a 
la gue se referfa El Orden. No es ocioso 
destacar gue la apelacion de la Sociedad 
se dirigfa tarnbien a las familias, por lo 
gue la participacion de la mujer en los 
diferentes eventos culturales podrfa ha- 
berse iniciado a partir de su condicion de 
esposa, hermana o hi ja. 

Para el 9 de julio de 1902 se planeaba 
una velada literaria musical en los salones 
de la Sociedad Sarmiento con un pro- 
grama gue anunciaba una nota distintiva, 
la participacion de tres mujeres: Margarita 
Todd leerfa un discurso alusivo a la fecha; 
Indalmira Cabot estarfa a cargo de pna de 
las partes musicales del aero y Angela 
Ugarte recitarfa el poema de Rafael Obli- 
gado "El hogar paterno". En su edicion 
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52 "Labor intelectual", El Orden, 11 de agosto de 
1902. Lamentablemente nose conservan las modifi- 
caciones al estatuto, aunque es probable que una de 
las reformas haya hecho referencia a la incorporacion 
de socias y a sus derechos. 

53 La lista de 18 ingresantes inclufa a Celinda 
Aybar Sobre Casas, Guillermina Duberti, Marfa 
Remis, Francisca Verasa Ince, Adelaida Stagnetto, 
Federica Duberti, Elvira Hawkes, Juana Masmela, 
Dolores Huidobro, Maria Luisa Acosta, Benita 
Heredia, Magdalena Urrutia, Ernestina Araboldi, 
Marfa Arias Andrade, Francisca Araoz: Enriqueta 
Lucero, Angela Ugarte, Ormesinda L. de Belascuain, 
Rebeca R. Bravo, Romelia Bravo y Angela Marfa 
Bunella. Estas socias se surnaban a quince ya existen- 
tes: Marfa Ceballos, Marfa Esther Cordoba, Leontina 
G. de Coulomb, Amalia Dfaz, Elvira Garcia, Luci- 
la M. de Lopez, Agustina de Mainadei, Carmen A. 

U nos dfas despues apareda una lista 
de nuevos socios activos de la asociaci6n, 
entre los que se inclufa un buen mimero 
de mujeres. 53 Tarnbien se aclaraba que 

gue los estatutos sociales sean reformados. 
El concurso de la mujer, que ya es relati- 
vamente importante, tambien debe expe- 
rimentar un notable aumento. El bello sexo 
no puede mostrarse indiferente al movi- 
rniento intelectual, y las principales damas 
han de inscribir sus nombres en la nornina 
de socios, cuando conozcan los nuevos esta- 
tutos y el catalogo de la biblioteca.52 
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51 Ibid. 

los progresos de esta sociedad hacen nece- 
saria la reforma, pues los estatutos que hoy 
rigen fueron dictados cuando la sarmiento 
[sic] naci6 a la vida, sin gue sus fundadores 
pudieran prever el desarrollo que habfa de 
tener [ ... ] El gran mimero de socios con gue 
hoy cuenta, no tardara en aumentar una vez 

Al poco tiempo, la reactivaci6n de la 
Sociedad Sarmiento comenz6 a necesitar 
un nuevo marco que regulara su funciona- 
miento, planteandose la reforma de sus 
estatutos, la que parece estar vinculada a 
la novedad de la participaci6n de la mujer 
en sus actividades. El Orden daba cuenta de 
esta situaci6n: 

No, no son las luchas de la espada las que 
deben hoy conmover y asaltar la tranqui- 
lidad del pueblo -deda-, [ ... ]son las luchas 
del trabajo y de la industria [las] gue brindan 
la felicidad y ahuyentan la miseria. 51 

Planteando la necesidad de reconciliar 
a America con Espana, exalta la idea del 
progreso material -con inequfvocas refe- 
rencias a la industria azucarera-, el acceso 
a la educaci6n y el desarrollo de las comu- 
nicaciones como las tareas de la hora. 

Fuente: elaboracion propia con base en dares del An11ario, afios 1898-1904. 

Cuadro 1. Movimiento de la Biblioteca Popular Sarmiento y lectores 
(1898-1904) 

1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Lectores que asistieron al salon 9 274 8 506 11113 13 690 17 691 23 703 33446 
Libras lefdos fuera de la biblioteca 5 085 5 001 6160 7 005 8 352 12 949 14 956 
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A principios del siglo xx una asociaci6n 
clave en el campo cultural tucumano -la 
Sociedad Sarmiento- decidi6 abrir su 
membresfa a las mujeres. Esto signific6 
que estas nuevas socias -ademas de consul- 
tar libros de la biblioteca- podfan partici- 
par en reuniones y disertar en los encuen- 
tros organizados con motivo de los festejos 
patrios. No obstante, no podfan votar ni 
ocupar cargos en la Comisi6n Directiva. 
De todos modos, aunque el real alcance 
de sus posibilidades de participaci6n haya 
estado restringido a determinadas areas, 
esta incorporaci6n signific6 el ingreso de 
las mujeres a un espacio hasta entonces 
exclusivamente de hombres, desde el cual 
podfan hacer oir su voz, a menudo discor- 
dante con la de los varones. 

BREVE REFLEXION FINAL 

tomar decisiones-, no dejaba de ser un 
gran avance su incorporaci6n al principal 
ambito cultural de la provincia, hasta 
entonces totalmente masculinizado y que 
a partir de ese momento se convertfa en 
un espacio de intercambio y circulaci6n 
de hombres y mujeres. 

2Se trat6 de una conquista femenina o 
de una concesi6n de los hombres? Quiza 
ambas cosas, aunque en la aceptaci6n por 
parte de estos de que era legftimo que 
aquellas a quienes no hacfa muchos afios 
se suponfan no debfan abandonar las "cua- 
tro paredes" del ambito domestico, algun 
papel debe haber desempefiado la inteli- 
gencia, el talento y la perseverancia de ese 
grupo de maestras tucumanas. Estas muje- 
res habian demostrado que podfan tomar 
la palabra por sf mismas. Y asf lo hicie- 
ro n, desde el estrado, disertando en 
piiblico o pronunciando discursos. 

de Moulins, Marfa Paez, Susana Todd, Asuncion de 
Romano, Eulogia Azcoaga, Catalina]. de Ayala, 
Florinda P. de Quarre y Marfa Luisa Constant. 
"Sociedad Sarmiento: sus progresos, el concurso de 
la mujer", El Orden, 29 de agosto de 1902. Cotejando 
con la n6mina de mujeres que actuaron en la Sociedad 
de Beneficencia de Tucuman, no encontramos nin- 
guna participaci6n de estas nuevas socias en dicha 
insrirucion, integrada por <lamas de la elite local. Con 
respecto a su profesi6n, pudimos consratar que la 
mayorfa eran maestras normales, algunas de las cua- 
les se destacaron posteriormente en una serie de con- 
ferencias pedag6gicas que tuvieron lugar en Tucuman. 

54 Ibid. 
55 En el resultado de las elecciones de 1903 se 

aclaraba que: "El mimero total de socios activos y 
contribuyentes es de 613. De estos son activos 490, 
de cuyo mirnero se encontraban en condiciones regla- 
menrarias para votar, solo 382. Descontando de este 
numero los ausentes de Tucuman y las socias que ha- 
cen en conjunro un total de 84, quedaban 298, de los 
cuales ejercitaron su voto 243." "En la Sarmiento, la 
asamblea de anoche", El Orden, 18 de juoio de 1903. 

estas nuevas socias "han manifestado su 
deseo de concurrir al salon y la presiden- 
cia se preocupa de destinar al efecto un 
departamento independienre". 54 

Ahora bien, 2que representaba en la 
practica esre ingreso de mujeres a la aso- 
ciaci6n? De ningun modo implic6 que 
gozarfan de los mismos derechos que los 
socios varones. Aun cuando compartfan 
con estos la categorfa de "socio active", 
no podfan participar de las elecciones ni 
ocupar cargos en la Comisi6n Directiva.55 

Su participaci6n, entonces, estaba 
cefiida a la presentaci6n de trabajos en las 
reuniones de la Sociedad, la colaboraci6n 
en las veladas literario-musicales yen las 
conferencias abiertas al publico, en algu- 
nos casos disertando ellas mismas sobre 
temaricas referidas a educaci6n. No obs- 
tanre esta diferencia -que en los hechos 
impedfa a las ingresantes ocupar cargos o 
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FUENTES CONSULTADAS 

La participaci6n de las mujeres en un 
ambito que se distingufa por aglutinar a 
sectores que se habfan posicionado en el 
espacio publico a partir de su acceso a la 
educaci6n y su desempefio como funcio- 
narios del Estado provincial, expresaba 
otra cuesti6n insoslayable: hacia fines del 
siglo XIX la presencia de las mujeres en 
las aulas como educadoras ya triplicaba la 
de los hombres, de lo que podrfa dedu- 
cirse gue el interes de las mujeres por las 
practicas asociativas estaba Intirnamente 
relacionado con su experiencia en el 
mundo del trabajo como educadoras y sus 
aspiraciones para mejorar su situaci6n 
social y laboral. 

En efecto, en el transito entre el siglo 
XIX y el xx algunas mujeres utilizaron su 
acceso a este espacio de sociabilidad para 
denunciar algunos de los problemas deri- 
vados de los prejuicios de una sociedad 
que venfa considerandolas solo como 
madres y esposas subordinadas, lo que 
naturalmente se reflejaba en los conteni- 
dos de la educaci6n recibida. Primera lo 
hicieron como escritoras an6nimas en 
algunas publicaciones peri6dicas de la 
Sociedad Sarmiento, luego firmando notas 
crfticas sobre la realidad educativa y, final- 
mente, como socias con derechos, refle- 
xionando en piiblico sobre diversas cues- 
tiones de un ambito en el que se habfan 
convertido en las principales transmiso- 
ras de conocimientos. 
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