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INTRODUCCION 

~ mujer del siglo pasado, según Bárbara Ann Bockus, no go

zaba en ~eneral del respeto de la sociedad."La consentía a veces 

y le toleraba sus faltas, pero ella no contaba como persona, por

que no la dejaba cultivar su inteligencia. Si era pobre trabajaba 

hasta morir. Si tenia bastante dinero para subsistir o tenia mari

do para mantenerla no hacia nada: bordaba y charlaba -esa era su 

vida-. 1
' 

Varias historiadoras, como Carmen Ramos y Francisca Carner, 

coiaciden en afirmar que los prototipos f emeninoa que la sociedad 

mexicana ofrecía a mediados del sielo XIX eran: monjas devotas, 

amas de casa impecables, hijas, esposas y madres d6cilea. 

A pesar de toda esa miatica de domesticidad y aislamiento, 

asegura Carmen Ramos, nuestras antepasadas se fueron integrando 

poco a poco a diversas ac·cividades f.uera del hogar: la ejecuci6n 

de laborea tradicionalmente femeninas a nivel industrial. Las fá

bricas textiles y las tabacaneras son dos de las actividades tí

picas de la mujer obrera en el porfiriato. 

También en la misma época se integraron al comercio o a las 

oficinas, otras mexicanas más se dedicaron a la docencia y algu

nas se interesaron por las artes, pintoras y escritoras empiezan 

a surgir en el siglo XIX. Estas últimas comienzan a hacer su a

parici6n en los círculos literarios de aquellos años para después 

insertar sus obras en diversas publicacioRes. Es as! como las mu

jeres mexicamas se van integrando a la prensa nacional, primero 

como colaboradoras y m~s tarde como creadoras de sus propias pu

blicaciones q~e se integrarían a los cientos de t!tulos de peri6-

dicos que ya circulaban durante el siglo XIX. 



La prensa nacional del siglo pasaao contaba con diver

sos peri6dicos de in.t:ormaci6n general que, regularmente, se preo

cupaban mlis por la situaci6n política del país, entre ellos pode

mos mencionar a El siglo diez y nueve; El mo~itcr republicano y 

El diario del hogar. Algunos eran subvencionados por la presidencia 

por lo que desde sus columnas defend!a~la filosofá oficial como 

El universal o El imparcial; otros de cariicter independiente mos

traban su oposici6n al gobiernos por medio de severas críticas o 

ingeniosas caricaturas como El hijo del ahuizote. 

Bin embargo, el periodismo del siglo XIX en México se caracte

riz6, como dice la profesora Irma Lombardo, por contar con UDa gran 

cantidad de publicaciones especiali~adas , así pues las había sobre 

asUJ1.tos literarios (El iris; El renacimiento y La revista azul), 

maDifestacionea artísticas (El artista; El rasca-tripas y El cronis

ta musical), aspectos religiosos (La antorcha), educativos (M~i:ico 

intelectual), obreros (El hijo del trabajo) o cie:at!:Cicos (El pro

pagador bomeoplitico). Entre este tipo de diarios se encuentran. las 

revistas femeninas que fueron objeto de descripci6n en esta tesis. 

En la actualidad existen muy pocos trabajos acerca de la 

participaci6n femenina en la prensa del siglo pasado Y en la mayo

ría de ellos se ofrece un panorama ge~eral que no contiene una ex

plicaci6n pro~unda ni una descripci6n detallada sobre lo que las 

mexicanas lograron plascar en los primeros diarios donde escribie

rolll. 



En el. sigl.o XIX surgi6 un deteru1inado n.6mero de publ.icacio-

nes escritas por mujeres, en l.as que ~anifestaron sus ideas, probl.e

mas y éxitos. De esta forma nos permiten atisbar en su vida, cono

cer por sus mismas pal.abras la situaci6n que vivían. Pero este su

ceso nos hace pl.antear varias preguntas: lQué las motiv6 a redac

tar artícul.os y a insertarlos en peri6dicos dirigidos por el.las? 

lEscribíau s61.o para expresar un punto de vista personal de su rea

lidad? ¿o simplemente se dedicaban a ret~rzar la conducta que tra

dicional.mente se l.e asigna al sexo fe~enino? 

El presente trabaj~ se propuso dar ~ conocer el origen y las 

causas que motivaron l.a colaboraci6n de las muaeres en el periodis

mo nacional. y comprobar q~e a través de sus escritos las primeras 

periodistas trataban de ofrecernos una visi6n particular sobre su 

moda ae viaa y propoa!an alternativas para traastormarlo. Esta dl.

tima idea ceastituye 1a hip6tesis y el. puato de partida de auestra 

tesis. 

Para el. desarroll.o ae la misma, l.os datos mis relevantes fue

ron extra!aos de cuatro semanarios impresos ea el Distrito Federal. 

Las caracter:!sticas principales de es·tas publicaciones son el ha

ber sido dirigidas por mujeres, contar con una gran participaci6n 

de escritoras mexica•as y estar destinadas a un pdb1ico exclusiva

mente ~emenino. Dichos peri6dicos son l.os siguientes: 

Las hi¡jas clel An.ihuac (1873) 

El A1bum de la muje~ (1833-1890) 



- El correo de las aeñoraa (1883-1894) (A pesar de haber aido 
dirigido por un hom
~re, eate semanario 
ea considerado hasta 
el momento como la 
~nica publicaci6n fe
meninn que circul6 
por espacio de diez 
años durante el siglo 
diez y nueve.) 

- Laa violetas del An,huac (1887-1889) 

El mlitodo utilizado ha sido el de describir lo más fielmente 

posible las publicaciones arriba citadas, realizar una monograria 

de cada Wla de ellas para plantear sistem~ticamente sus datos y 

profundizar en su li::a.ea editorial. Por tal motivo se deséribi6 

con mayor detalle los textos insertados por las principales colabo

radoras que ae distinguieron para nosotros por su constante pa:rti

cipaci6n. 

La investigaci6n se desarrolla en cinco cap!tulos. El primero 

se refiere a los inicios de la mujer en el campo de la prensa, tam

bién se incluye un ac~pi~e sobre Leona Vicario, considerada la 

primera periodista mexicana y otro acerca de las causas que moti

varon a las mujeres a crear sus propios peri6dicos. 

Los capítulos restantes presentan la monograf!a de los sema

narios anteriormente mencionados. Considero importante mencionar 

que los puntes desarrollados en cada uno de los cap!tulos fueron 

tomados del seminario "Teor!a y mlitodo de investis;aci6n en aomuni-



caci6n en M.Sxico y il.in6rica Latina", impartido por la profesora 

Florence Toussaint donde se estudiaron varios peri6dicos del si

glo XIX y para tener una idea precisa de su estructura y conteni

«o se tomaron como guia los puntos que conforman l~s capituios 

de nuestro trabajo. 

En la ~ltima parte del trabajo presentamos las conclusiones, 

en ellas exponemos el resultado de la investigaci6n. Tambi.Sn indi

camos la bibliografia y ben1erografía utilizada. 

Las primeras mujeres periodistas y sus colaboraciones no a

parecen todavía en la historia del periodismo mexicano pues nadie 

se ha dado la tarea de rescatarlas, y esta investigaci6n es el co

mienzo de eoa labor. En el trabajo podrán hallarse los testimonios 

que las periodistas mexicanas dejaron plasmados en las páginas de 

sus semanarios. Por medio de ellos no s6lo conoceremos sus traba

jos periodísticos, sino tambi~n ciertos modos de vida femeninos en 

el siglo XIX, pues como dijo Rosario Castellanos "es licito recu

rrir a fuentes no contemporáneas ya que en en el pasado se hunden 

y se alimentan nuestras raíces• Porque muchos de nuestros actos, 

muchas de nuestras costumbres s61o se explican cuando recordamos". 

Queremos mantener el testimonio de nuestro agradecimiento a 

la profesora Florence Tvussaint por ofrecernos su valiosa ayuda, 

coll.f'.ianza y tiempo para realizar el presente trabajo. 



1.- ANTEOEDENTES DE LA. MUJER EN LA :PRENSA MEXICANA 

1.1 Inicios de 1a participaci6n femenina en 1a 

prensa mexicana 

La mayor!a de 1os estudios dedicados a descubrir 1a vida 

de 1a mujer mexicana en e1 sig1o XIX son deso1adores en cuanto 

a 1a participaci6n de1 sexo femenino en 1os procesos eocia1es 

de1 pa!s. 

Un c1aro ejemp1o de 1o dicho anteriormente seria 10 afir

mado por B!rbara A:Bri Bockus en su tesis La mujer mexicana en -

e1 sig1o XIX a trav6s de 1a nove1a. Segdn e11a, 1as mexicanas

viv!an en un estado de inacci6n y aburrimiento que 1as hacia -

seres pasivos, d6biles, incapaces de pensar por s! mismas, PO.!: 

que nadie esperaba esto de e11as, no contaban como personas ~ 

porque no 1as dejaban cu1tivar sus ideas ni desarro1lar su in

te1igencia. 

Sin embargo, considero que esas concepciones se deben 

principa1mente a que todos 1os investigadores se basan, 1a ma

yor!a de las veces, en una sola fuente de inrormaci6n para te

ner una idea sobre el modo de vida femenino en M&xico durante

el siglo pasado, citando hasta el cansancio 1as observaoiones

efectuadas por la Marquesa Calder6n de 1a Barca, esposa de1 -

primer embajador de España en M6xi.co, que ~ermaneci6 en nues-

tro pa!s desde 1839 hasta 1941. 

La marquesa, quiz! observadora ~arcia1 debido a su extra.a 

jer!a y a su formaci6n tan distinta, describi6 la apariencia -

f!sica de las mexicanas, principalmente de las mujeres ricas,

narr~ las pocas oportunidades que ten!an para reunirse en "so

ciedad•, as! como e1 entusiaemo con que tomaban el velo de ~ 
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m.o:ajas, cali.:ficA1uiolae de i•Ótiles e igmora•tes: 

Habla:ado e• t&rmi:aos geaerales -dice la marqueaa
he de deciros que las señoras y señoritas mexica
nas, eacribea, lee• y toca• un poco, cosen y cui
da• &e su casa y de sus hijos. Cuando digo que -
lee• quiero decir que sabea leer; cuando digo que 
eacribe:a ao quiero decir que lo haga:a siempre co:a 
buena ortogra.:f!a y cuaado digo que tocan no afir
mo que posean en su mayor!a conocimientos musica
les ••• Pero si las muchachas mexicanas son igno-
ra:ates muy rara vez se les echa de ver. Poseen un 
tacto sorprendente y nunca corren el riesgo de sa 
lirse de su medio. (1) -

No obstante, si se recurre a otras .:feu.ntes, a otros testi

monios, se puede aescubrir que el prototipo de la mujer durRJ1.

te esa ~poca, co:afiaada al comvento o a su hogar, es m6s ua mi

to que una realidad, porque a pesar de su comdici6m de relativa 

i:a.:ferioridad social respecto al hombre, a loa prejuicios .:fami-

liares y a su retraimieato de la vida política, las mexicanas 

fueron participando poco a poco en diversos oficios, logrando 

iategrarse a talleres especializados, .f'Abricas textiles, tabac.!!.· 

leras, comercios, oficinas, decencia y otras actividades. 

QuizA un hecho importante que provoc6 ese auge feme:aiao 

en diversas actividades laborales del pa!a fue IUI programa de 

gebierll.O que ~io a conocer el presidente Benito Ju4rez en 1861, 

d.o:acl.e a.:firm6: 

Secularizando loa establecimientos de utilidad pd
blica se atender' tambi&a a la educaci6n de las mu 
jeres, d6ndole• la importancia que merecea por la
iaflueacia que ejercen en la sociedad. (2) 

Con aeguirdad, Jos& Maria Vigil se refiere a lo anterior 

cuaado asegur6 que las puertas de colegios, aormals, institu-
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tos ~cluso escuelas de medicina y jurisprudencia, eatr~otraa, 

se abrieron para el sexo femenino, por lo que las mexicanas se 

beneficiaron con esta situaci6m, pues se les o~recia el medio n¿ 

cesario para que pudieran participar de esa instrucci6n y adqui

rieran una parecida a la recibida por el hombre, aunque la soci~ 

dad juzgara esto como Ul! grave peligro para la honestidad y vida 

hogareña, pues coatinuaba manteai~ndose la idea de que la mujer 

ao había nacido para las aulas sino para su bogar, pero esa am

pliaci6n de la instrucci6a pfiblica en el pa!s se coavirti6 ea Ulla 

alte1'Jlativa donde eralll proporcionadas las bases y el interGs ne

cesario para que el saxo femenino se cultivara por iniciativa -

propia y aUllque fueron contados los casos de mujeres que lo lo~ 

graroa, es •ecesario mencionarlos pues representan Wla prueba de 

gran valor en donde se demuestra que ellas empezaron a adquirir 

capacidaaes para el desempeño de diversos oficios y ao precisa~ 

meate loe impuestos tradicionalmente, como la coatura o el pequ~ 

ño comercio y comeaz6 a figurar ea otro tipo de proresiones, por 

ejemplo, el periodismo, pues varias damas tomaron prerereacia por 

el culto a las letras, y empezaroB a crear composiciones po&ti-

cae que m's tarde eaviar!aa a loe peri6dicos, pero esto ~ltimo -

sucedi6 transcurridas varias d~cadas del siglo XIX. 

Mieatras llegaba el momento para que las mujeres lograran 

vencer los prejuicios que las rodeaban y participaran activamea

te en waa proresi6n como el periodismo, la mujer comenz6 a rigu

rar en este campo como impresora y editora de libros, folletos y 
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hojas informativas. 

Se asegura que la primer mujer que trabaj6 en una imprenta 

mexicana fue la esposa del primer impresor colonial, Juan Pablos, 

el 12 de junio de 1539, su nombre era Jer6nima Guti6rrez.Transcu

rrido el tiempo la hija de ambos, Maria Figueroa, que tambi6n se 

cas6 con un impresor, qued6 al frente del taller que babia sido 

de sus padres y despu6s de su marido, durante el lapso comprendi

do entre 1594 y 1597· 

Al parecer, se volvi6 costumbre el hecho de que las mujeres 

heredaran el oficio de sus c6nyuges y se hicieran cargo de los t.!, 

lleras de imprenta, ya que, en 1611, Catalina del Valle viuda de 

Padreo Balli hered6 la imprenta creada por 61. Otro ejemplo es el 

de Paula ( o Micaela) Benavides viuda de Bernardo Calder6n, que 

estuvo al frente de una importante imprenta de la 6poca, de la -

cual salian la gran mayoria de hojas volantes y gacetas impresas 

en la mitad del siglo XIX. 

Otras impresoras que podemos mencionar son: Maria de Bibera 

Calder6n y Benavides, viuda de Miguel de Ribera (1675- 1684); Ge~ 

trudis de Escobar y Vera viuda de Ribera Cal.der6n (1723-1754), eB_ 

cargada de imprimir la Gaceta de Sahastin de Ar&valo en 1732 

1737, Doña Maria Fern!ndez de Jauregui apareci6 como dueña de o

tra imprenta en 1800, y fue en su establecimiento donde se di6 o

rigen a la primera publioaci6n cotidiana de la Colonia, el Diario 

de M6xico de Bustamante y Villaurrutia (1805-1806 y 1812-1813), 

as! como al Semanario Econ6mico (1808) y algunos de los peri6dicos 

de El pensador mexicano. 
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Esta acci6n que ejercía la mujer fue calificada de la ai---

guiente manera años despu6s: 

"La imprenta es el vehículo m!a poderoso de la -
civilizaci6n. Enseñar el arte del impresor a la 
mujer ea hacerla cooperar con el movimiento del 
progreso de la humanidad, es elevarla, es coad
yuvar a su emancipaci6n." (3) 

La maestra Maria del Carmen Ruiz Castañeda asegura que es 

durante 1805 cuando aparecen las primeras colaboradoras en los 

peri6dicos el Diario de M6xico y la Gaceta de Valdez. Ellas co-

mienzan a enviar composiciones po6ticas, amparadas con seud6ni-

mos, anagramas o iniciales, quiz! por tímidas o probablemente 

por seguir la usanza literaria de la 6poca. Una de las primeras 

en hacerlo es Doña Maria Vel!zquez de Le6n que firmaba sus obras 

con las siguientes iniciales: "Doña M.V.L. 11 • 

Puede suponerse que el Diario de M6xico no solamente lleg6 

a recibir poemas firmados por damas sino tambi&n artículos, ya -

que la gran cantidad de seud6nimos que se pueden encontrar en su 

interior, hacen sospechar que detr!s de ellos, se ocultaba algdn 

personaje femenino, pero es necesario aclarar que varios hombres 

firmaban con nombres de mujeres, asi que es dificil saber a ciea 

cia cierta cu!les y cu!ntas señoras comenzaron a colaborar en -

los peri6dicos, incluso, la situaci6n se puede complicar cuando 

se empieza a pensar en la cantidad de muchachas que firmarían -

sus escritos con nombres masculinos. 

Sin embargo, me atrevo a decir que todas ellas empezaron a 

escribir por si solas sobre s! mismas, no por ocio femenino, sino 



- 6 -

por 1a necesidad de explicar y explicarse dentro del contexto -

de sus acciones, de su car&cter como personas y miembros de una 

sociedad, transform~dose, quiz~ sin querer, en representantes· 

de su tiempo y condici6n, empezando a demostrar que el periodi!!, 

mo es una actividad donde ponen a prueba su capacidad y talento 

al colaborar en diversos peri6dicos e incluso al fundarlos y dj,_ 

rigirlos, perteneciendo a los contados casos de mujeres que to

man la palabra y a los cu&las varios investigadores mencionan -

superficialmente sin tomar en cuenta que ellas son una voz quizá 

m!s confiable que la de la Marquesa Calder5n pues en ellas, en· 

esas mujeres mexicanas se hunden y se alimentan nuestras ratees. 

1•2 Primera Periodista mexicana (Leona Vicario) 

Antes de comenzar este ac!pite, considero necesario ac1a-

rar que no se trata de una biogra!'ia m§s sobre Leona Vicario. 

H&s bien es un estudio que intenta verificar lo dicho por ~or

tino Ibarra de Anda en su libro Las periodistas mexicanas don

de considera a Doña Leona .. la primera periodista del pais, -

por lo que me limitar6 a mencionar los hechos importantes viv,! 

dos por ella relacionados con el aspecto periodístico. 

Se afirma que desde el inicio de la guerra por la indepe,a 

dencia, Leona Vicario intent6 siempre ponerse en contacto con

los insurgentes, sin 6xito alguno, pero cuando su novio Andr6s 

Quintana Roo se uni6 a la lucha, ella empez6 a mantener corre.!!, 
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pondencia constante con varios jefes de la rebeli6n. 

Esas cartas son calificadas por varios estudiosos como verd,,!! 

deras noticias en donde comunicaba 10 que sucedia en M§xíco, ins

truía a los caudillos de los pasos y medidas tomadas por el go--

biern.o, as1 evitaba muchos golpes a la insurrecci6n. Sin embargo, 

resulta arriesgado afirmar, como lo hace Fortino Ibarra, que las

noticias enviadas por ella a los rebeldes, y que tenían carlcter 

de verdaderos partes militares secretos, hayan sido publioadas en 

los peri6dicos insurgentes. 

El citado autor asegura que esas noticias eran transmitidas

por la heroina a El pensador mexicano y a las hojas volantes pu~ 

blicadas por el grupo subversivo a los "guadalupes" y que tambign 

eran aprovechadas por Et ilustrador Americano asi como por ~

manario Patri6tico Americano. Sin embargo, a1 consultar dichas P.!! 

blicaciones, nWlca aparece el nombre de la hero1na, y si se toma

en cuenta la gran cantidad de oeud6nimos utilizados por ella, su 

colaboraci6n peri6distica se aleja cada vez mls de toda certeza -

bist6rica. 

La i111Portancia del contenido de sus cartas no voy a negarla, 

pues incluso cuando fue aprehendida, durante el juicio, el princ,! 

pal cargo en su contra era que mandaba noticias a los rebeldes, -

por lo que fue calificada como "la correspondiente general de los 

insurgentes". He aquí u.na de sus cartas, escrita por esos dias a 

la esposa de uno de los insurgentes en campaña : 
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M6xico, Diciembre ~0/812 
Señora Gertrudis del Castillo de Gallardo: 
Mi queridisima amiga, he sabido que ha recibido u. 
todas mis cartas, y a aingUD.a de ellas me contesta; 
pues aunque me escribe u., lo hace sin darme raz6n 
de nada. Espero lo haga U. dici~ndome si entreg6 el 
papel, encargado por el cbatito al Sr. Ministro, el 
otro salido lo tiene Q. M6ndeme U. con B., así que 
baya coa el mismo podrá U. mandar el diaero para mi 
ahijadita. Es muy seguro, y así no tenga U. descon
fianza de mandarlos, yo no lo presto, porque no tea 
go; bien sabe usted mis atrasos. -
Hi ahijadita irA ••• luego que venga el dinero y 
que se aos cumpla sierto proyecto que hemos pensado 
y que ea muy bea6fico a la naci6a. 
Apreciar6 que mi compadrito se restablezca y me ale 
gro que mi abijadito y Don Ignacio est6n buenos ••• -
Mande U. con la confianza que desea que su afectís.!, 
ma y verdadera amiga q.sm.b. 

Henriqueta (r~brica). (4) 

EA los peri6dicos donde Ibarra de Anda afirma que se publi

caron loa escritos de Doña Leona Vicario, no aparecen cartas pa

recidas, con esos mismos mensajes en clave, con ese mismo inte-

r6s de aportar a la causa insurgeBte ya sea grandes sumas de di

nero o sacrificios persoaalea, sin e~bargo, me atrevería a decir 

que posiblemente la infortnaci6n enviada por ella era utilizada 

por Quintana Roo y los dem's caudillos con los que mantuvo co

rrespoadeacia, sirvi~ndoiee solameate de base y Xumte, los datos 

que Leoaa Vicario transmitía en sus cartas, lo cual contribuye 

a dudar en iiamarla primera periodista mexica•a. 

~ pesar de esa graa iaterrogaate, Doña Leoaa Vicario ea 

digaa de ser llamada precursora del periodismo remeaíao nacional, 
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pues en los años 1830-1832, envi6 al peri6dico El federalis

ta. algunas cartas, en do•de respondi6 a las acusacioaes de 

Lucas Alam'ª• pues 6ste aseguraba que ella hab!a ayudado en la 

causa de la iadepeadencia principalmente por amor a Don Andr6s 

Quintana Roo y ao a la patria, as! que ella defendi6 su honor 

de mujer y su prestigio de hero!na: 

Coariese U. Sr. Alam'n que no s6lo el amor es 
el m6vil de las acciones de las mugares que -
ellas son capaces de todos los entusia~mos y 
los deseos de la gloria no le son unos senti
mient~s estraños; antes bien vale obrar em e
llos con m's vigor, como que siempre los sa-
crificios de las mujeres, sea el que fuere el 
objeto o causa por quien las hacen, son desia 
teresados, y parece que no buscan m&s reeompen 
sa de ellos, que la de que sean aceptadas. -
Por lo que a mi toca, se decir que mis accio-
nes y opiaiones han sido siempre muy libres, 
nadie ha in!luido en ellas, y en este puato he 
obrado siempre con tal independencia, y un a
tender que las opiaiones que han tenido las 
personas que he estimado. Me persuado que as! 
ser'• todas las mugares, eseaptuando a las -
muy estdpidas, y a la& que por efecto de edu
caci6n hayan coatra!do un hlbito servil. (5) 

No me atrevería a llamar UJA art!culo firmado a este es

crito, como lo hace Ibarra de Anda, pues considero que Doña 

Leona simplemente escribi6 \lllla carta para defenderse, ella -

no trabajaba ea ese peri6dieo, ni escrib!a diariamente en 61 

sobre diversos hechos, coasidero que esta misiva podr!a con

siderarse act~almente como las eaviadas a diversos diarios 

por sus lectores y que la mayoria de las veces pertenece a 

la secci6n llamada "Cartas al Director", pero tales expresio-
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nea tan sencillas, esconde• tras sus frases el car{cter de una 

mujer fuerte; de vasta cultura y car{cter excepcional, por lo 

tanto es digna de ser llamada precursora del periodismo pues, 

a pesar de los prejuicios imperantes en la época colonial rala

cionados con la mujer, Doña Leona Vicario tuvo el valor de dar 

a coaoce\'pdblicamente sus ideaa. 

1.3 Causas del origen de publicaciones femenimaa 

diridas y escritas por mujeres 

Al parecer, las primeras publicaciones que se preocuparon 

por atraer al pdblico femenino fueron las eapecializadaa en li

teratura; fue as! como El Asuila Mexicana (1823), Almanaque de 

las señoritas (1825) y El Iris (1826), comenzaron a iasertar -

en sus piginas secciones especiales para damas, donde presenta

ban materiales que consideraban adecuados para ellas, ya fue-

raa poesías, escritos literarios de diversa calidad o consejos, 

coa la siguiente finalidad: 

Ofrecer a las personas de buen gusto en 
general y en particular al bello secso, 
Wlla distracci6n agradable para aquellos 
momentos ea que el espíritu se siente -
desfallecido bajo el peso de atenciones 
graves, o abrumado con el tedio que es 
consiguiente a Wla aplicaci6n intensa o 
a la falta absoluta de ocupaci6n. (6) 

Poco después, empezaron a circular publicaciones exclusi

vas para mujeres, pero escritas en su totalidad por hombrea, 

ellos escribíaa, traducían y publicaban lo que a su juicio era 
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lo apropiado para las damas. Dichos peri6dicos rueroD loe si-

guientes: 

a) El calendario de las señoritas mexicanas de Mariano 

Galv,n, en 1838. Destinado a la educaci6n científica, moral y 

literaria de la mujer. 

b) Presente amistoso dedicado a las señoritas mexicanas, 

de Ignacio Cumplido, 184·7, 1851-52. Sobresalían los apuntes 

descriptivos sobre la naturaleza escritos por Francisco Zarco, 

las composiciones en prosa o verso de Alejandro Aramge y Escam

d6n, así como diversos escritos donde se notaba con claridad 

la opini6n y el destino que consideraban justo para las muja-

res: 

Las mujeres, m&s d~biles que nosotros eu 
el orden de la naturaleza y en el de la 
sociedad, son inclinadas por el instinto 
mismo de su debilidad, a elegir de pre-
ferencia para objeto de su principal a-
recto y cariño, a u.a ser m's fuerte que 
ella, que pueda sostenerlas, protegerlas 
y defenderlas. (7) 

Sin embargo, es preciso decir que no todos los escritos 

eran así, otros tenían diferentes opiniones, aunque eran la 

gran minoría: 

Los que ponen tan abajo el entendimiento de 
las mujeres, que casi la dejan en puro ins
tinto son indignos de admitirse en la disp.!!, 
ta. Tales son los que asientan que a lo mis 
que puede subir la capacidad de una mujer, 
es a gobernar un gallinero. 
/ •• ,7La mujer tiene todo oo•tra si, 
aerectos, su timidez, su debilidad, 
se mira ravorecida por ou ingenio y 

nuestros 
y s6lo 
por su be-
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lleza, de modo que parece justo que cultive 
ambas cosas." (8) 

c) Panorama de las señoritas, de Vicente Garcia Torres, --

1842. En su primer n~mero definieron el objetivo del peri6dico

de la siguiente manera: 

El panorama no es una producci6n científica, 
no es una compilaci6n de severa filosofia,no 
va a ocuparse de las cosas p6blicas; no con
tiene lecciones de ning~ g~nero¡ no se tra
ta de iniciarlas en las subdivisiones reli-
giosas del tiempo y sus pron6sticos, de re-
montarse al cielo a estudiar los astros, ni
de escudriñar los abismos del mar y de la -
tierra. Se procura solamente presentar a las 
señoritas como hermosas, como madres, como -
amantes o esposas, como amigas y consolado-
ras, quiero dar a las señoritas un libro de
puro entretenimiento, que no las fastidie, -
sino que al contrario lee sirva de distrac-
ci6n en sus oc3os. (9) 

Quiz! por esa finalidad, el contenido de este diario se li 

mit6 a presentar traducciones o copias de otras publicaciones -

sobresaliendo aquellos escritos donde se hablaba nuevamente de

las ideas acerca del sexo femenino: 

···El bello sexo es esencialmente moral.; y si 
no le son desagradables los estudios de las 
bel.las artes, de la fisica y de la historia 
natural, no hay duda que los que le gustan
m!s generalmente son los relativos a la bis 
toria y a la teor!a de los deberes y obli!!>i 
ciones dom6sticas. Esta preferencia se debe 
a la inferioridad de su fuerza r!sica y a -
la uuperioridad de su tacto con el conocí-
miento del coraz6n humano. (10) 

d) La semana de las señoritas mexicanas, de Juan R. Nava-

rro, 1850-1852. CalificabW\su misi6n, los editores, como pura--
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mente literaria, tal vez por eso abundaron las traducciones de 

novelas y poemas , as! como diversas composiciones de escrito

res como Francisco Gonz&1ez Bocanegra, Euremio Romero, Vicente 

Segura, entre otros. 

e) La semana de las señoritas de Juan R. Navarro, 1851 

1852. Se proponía recrear a sus lectoras, así que anunciaba 

las d1timas modas de París, publicaba artículos religiosos, 

hist6ricos y novelescos, aspectos relacionados con la economía 

doméstica, y se incluían también algunos anuncios pub1icita--

rios; por ejemplo el de un b&1samo regenerador y conservador 

para embellecer el cutis. 

A pesar de sus escasas cuatro p&ginas, que meses despdes

se reducen a tres, es el primero que motiva a las mujeres a pa.!: 

ticip~r en sus secciones y obtuvo una agradable respuesta, ya . 

que son muchas 1mcartaa, charadas, adivinanzas que eran firm.!:!. 

das por damas, ampliándose por 10 tanto la participaci6n feme

nina; fue de esa manera como varias poetisas lograron obtener 

un prestigio literario, va1i6ndose de los peri6dicos para dar 

a conocer sus producciones. Sin embargo, en varios escritos, -

los colaboradores del semanario coincidían con las otras pu~1.!. 

caciones respecto a su conoepci6n sobre las mujeres: 
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Nosotros no opinamos que la mujer tiene menos 
esp!ritu que el hombre; pero ea fuerza creer 
que el suyo es durerente ••• puede preve•ir en 
parte de la pequeñez de su cabeza, de la es
trechez de au frente, de lo largo de su sueño 
de su debilidad natural y del trabajo que to
ma su compostura para aumentar sus atractivos, 
la coqueteria y la continua cortesia. Puede 
también depender de las vicitudes de su sa-
lud, del tiempo que comsagraD e• alimeatarnos, 
criarnos, instruirnos. Ellas eatA persuadida 
de nuestra superioridad, inclinada a la pere
za y arrogante en nuestros homeaajea: ea cier
to que au inteligencia es inrerior a la •uestra. 
lNadie duda que tiene menos memoria que noso
tros! 

Después de habe:::- r·eviaado estos peri6dicoa dirigidos y 

escritos por hombres coiDcido con lo que dice la Maestra Maria 

del Carmen Ruiz Castañeda en su articulo "La :nujer mexicana en 

el. periodismo", pues llOS afirma que las citadas publicacioaes 

coateaian amenidades ligeras e instructivas y de cal.idad varia

ble, con el. principal objetivo de no inquietar a sus lectoras, 

porque, como ell.a cita, l.os mismos editores aseguraban que querían 

mis biea que sus peri6dicos fueran til.dados de insípidos y •o de 

iJ1.moral.es. 

Sin embargo, de acuerdo a l.o afirmado en el libro de Forti

no Ibarra, uno de loa pocos investigadores que ban escrito sobre 

la participaci6n remeniJla en el periodismo nacional, empezaba 

a coll.formarse en nuestro pais un p~bl.ico femenil y aunque 61 

•0 dice por qué tipo de mujeres estaba co»stituido, yo me arries

go a a:Cirinar que estaba formado por aquellas mexicana que come•-
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zaban a recibir una educación superior, que protestó y exigi6, 

principalmente por ~edio de cartas enviadas a la redacci6n de 

al.gullos periódicos como La semana de 1.as señoritas, l.a publica ... 

ción de un mejor material did&ctico y literario, producido, con 

preferencia, por escritoras. 

Si bien es cierto que el desdén demostrado por las mujeres 

hacia l.oe periódicos dedicados a ellas, escritos exclusivamente 

por varones .fue una causa importante para invitarlas a partici

par directamente en la creación de sus propias publicaciones, 

seria imperdoaable pasar por alto a l.~s editores y escritores 

que alentaron al sexo .femenino para colaborar en sus diarios, 

.facilitAndoles la eatrada en sus redacciones, publicando sus 

poe:nas y traduccio:.es, permitiénd.ol.cs m&.s tarde intervenir en 

diversas seccioaes, como l.as referentes a la econom!a doméstica 

y.~ las crónicas social.es. 

Pcee después acontese un hecho importante en el periodis

mo .feme111.i:J10: por primera vez Ul!la raujer qued6 al. .frente de un 

periódico; su nombre era Aagela Lozano y el anc de dicho mo

mento 1873- Esta poetisa, colaboradora en diversas publicacio

nes, .fundó ce• Maauel Acuna y otros escritores la revista lla

mada El Bdcaro, destinada tambié• a lectoras; ella estuvo e•

carBada de la parte literaria, mientras que la admiaietra~iva 

.fue eacomeadada a un poeta de la ~poca. 
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Desde ese momeato, co~enzaron a surgir algunas publicacio

nes periodísticas de verdadera trascendencia, dirigidas por se

ñoras, donde escribían cr6nicas, cuestiones hiat6ricas, litera

rias y cientificas, sin olvidar loa fines morales, sociales, 

econ6micos a que est'n llamadas por su sexo. 

Entre las publicaciones femeninas escritas por mujeres 

que surgieron ea la capital durante el siglo pasado, sobresalen 

las siguientes: 

Las Hijas del Anáhmac (1873) 

El Album de la mujer (1883-1890) 

El CJrreo de las señoras (1883 1394) 

Las Violetas del Anáhuac (1887- 1889) 

Considero que estos cuatro peri6dicos so~ un antecedente muy 

importante por medio del cual se puede rescatar el origen de la 

lucha de nuestras mujeres en su sociedad, ya que co~o dice Andr6e 

Micbel,"a trav6a de la prensa femenina es como mejor se expresa

ron las mujeres en el siglo XIX~ 

Antes de c~ncluir este acápite, considero importante mencio

nar que los peri6dicos femeninos arriba citados no fueron los 

dnicos que circularon en M&xico, hubieron varios en provincia y 

otros más en la capital como Vesper editada por Juana Be16a Gu

ti6rrez de Mendoza; El peri6dico·de las señoras, dirigido por 

Guadalupe F. de G6ruez Vergara y redactado por Beatriz Casa Ara

g6n, Maria Angela Nieva, Concepci6n Arenal y otras; La muJer 

mexicana , revista editada por Luz F. viudad de Herrera y dirigi-
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da por Doiores Correa Zapata. 

No he tomado en cuenta esos peri6dicos principalmente por 

su efímera duraci6n, ademAs el título de los mismos no estA re

gistrado en los catAlogos de la Hemeroteca Nacional, en Antropo

logía e Historia y el Archivo de la Naci6n. 

Los semanarios que describo en el presente trabajo, sobresa

len para mi de los dem&s, principalmente por las siguientes ra

zoaes: 

Las Hijas del An&buac i~augura, como afirma la Maestra 

Maria de~ Carmen Ruiz Castañeda, la etapa del periodismo femeni

no en 11.S:xico. 

- El Album de la mujer y El,,porreo de las señoras se caracte

rizan por ser las publicaciones femeninas que circularos durante 

mAs tiempo, la primera siete años y la segunda una d~cada. 

- Las Violetas del AnAhuac es en mi opini6n el semanario 

qu-e .-abri6 Ulla acplia brecha por la que las eacri toras mexicanas 

empezaran a invadir el campo del periodismo nacional en todos 

sus g&aeros. 
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2.- MONOGRAFIA DEL SEMANARIO LAS HIJAS DEL ANAHUAC 

2.1~: 

No tiene. 

2.2 'Subtitulo: 

"Ensayo Literario". 

2.3 Directora (Biograf!a): 

Solamente en dos ndmeros de esta publicaci6n a

pareci6 el nombre de la Redactora en Jefe, su nombre fue Con-

cepci6n Garc!a y Ontiveros. Sin embargo, en ning&n diccionario 

aparece la biografía de esta mujer. De ella s6lo podríamos de-

cir que perteneci6 a la Escuela de Artes y Oficios para muje-

res ,pµes las j6venes alumnas de esta instituci6n fueron las 

que se reunieron para crear el semanario, eran ellas mismas 

las encargadaD de imprimirlo y redactarlo. En el décimo ndmero 

dei peri6dico se informd sobre el examen profesional sustenta

do por la Señorita García y Ontiveros que pronto desempeñaría 

el papel de profesora al ser aprobada por unanimidad. 

2.4 Fecha de inicio y final del peri6dico: 

Aparece el 19 de octubre de 1873 y deja de cir

cular el 18 de enero de 1874 

2.5 Ndmero de páginas: 

4 en total, durante loa tres meses que existi6. 

2.6 Precio: 

La suscripci6n al mes costaba 25 centavos y ca

da ejemplar tenia un precio de seis centavos. 

2.7 Publ.icidad: 

En la dltima p&gina, a partir del ndmero seis,-
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apareci6 una aecci6n ti·tulada: "DIV-.i:":RBIONES". En ella, se in-

formaba qu6 obras teatrales,óperl!IB o zarzuelas se presentar!an 

tanto en el Teatro Principal como en el Nacional o Hidalgo, 

sin embargo, el semanario nunca manifest6 si se cobraba por e

sa inserci6n. 

2.8~Condicionea de publicaci6n~ 

El peri6dico circulaba una vez por semana y las 

suscripciones se recib!an en la calle 2a. de San Lorenzo. Era 

impreso en loa Talleres de Artes y Oficios para mujeres, ubic.!!. 

do en la Calle de Chiquis. 

2.9 Secciones: 

Durante su corta existencia, Las Hijas del Aná

~ publicaron cuatro secciones fijas •. La primera de ellas, 

titulada "Almohadilla" presentaba diversas notas, algunas se 

refer!an a consejos de belleza o caseros. Por ejemplo: 

· LUSTRE ADMIRA.l3LE PARA EL CUTIS" 

Se toman partes iguales de zumo de lim6n y de claras 
de huevo y se bate todo junto en un ~uchero vidriado 
que se pondr! a un fuego manso, meneandolo continua
mente con una cuchara o esp!tulo de palo, hasta . · ;
que todo haya tomado una consistencia semejante a la 
de la manteca, y en este lustre se añadir! la esen-~ 
cía olorosa que mas se prefiera, y tambi6n ser& muy
oportuno lavarse antes el cutis con agua de arroz. -
Es uno de los mejores medios de dar lustre y hermosu 
ra al rostro (lJ -

Tambi&n se insertaban composiciones po&ticas as! como una

rec omendaci6n a todas las mujeres para que leyeran ei s3manario: 
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' LA. PRII1.A. VERA. 

El domingo en la noche, se ha repartido en el 
sal6n de la Exposici6n municipal el ndmero 
prospecto de este peri6dico. Lo recomendamos
ª nuestras lectoras, pues va a ser una publi
caci6n dtil para las madres de familia, las -
jóvenes y los ancianos. Su impresión es ele-
gante y correcta, y la ~igura del estilo con
que est! redactado, nos hace creer que ser& -
el menor que ilustrar& al bello.· sexo. (2) 

Sin embargo, la duraoi6n de dicha sección fue e!!mera, ya

que solamente se publicó en dos ndmeros, igual suerte corrió-

"Gacetilla", que permaneció impresa a lo largo de cuatro ndm~-

ros. 

A diferencia de otros diarios del siglo XIX, la "Gacetilla" 

de este semanario daba a luz principalmente notas en donde co

mentaban las opiniones de otros peri6dicos sobre el nacimiento 

de Las Hijas del AniS.huac, dichas opiniones no siempre fueron -

favorables, provocando la admiración o resentimiento por parte 

de las redactoras: 

A LA. NACIO:N 

Hemos visto con suma extrañeza y sentimiento que 
la antes galante Nación nos dirige ahora con mo
tivo de nuestra : .· .revista pasada, palabras ta.n
agrias como dulces eran antes; creemos que no -
han leido con detenimiento nuestras lineas loa -
señores redactores, y que llevados de su primera 
impresión, transmitieron al papel sin ninguna -
consideración ni miramiento su injusto resenti-
miento • En nuestro pr6ximo ndmero tendrln la -
contestaci6n debida a su inconsiderado articulo, 
aunque de ninguna manera será tan ofensivo como
el suyo. 
Al Radical y otros colegas no les contestamos -
sus artículos porque articulas de esa naturaleza 
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no merecen coatestaci6a. {3) 

~ambi&n hubieron respuestas propicias hacia ellas, reci

bían visitas de represeatantes de varios diarios, as! como 

poemas alab,nüolas y cartas donde les expresaban una gran ad

miraci6n: 

Agradable sorpresa 
Un auevo peri6dico redactado por las señoritas 
Guadalupe Ram!rez, Concepci6n García y Ontiveros 
y Josefa Castillo, ha comeazado a publicarse en 
M&xico con el nombre de 

Las Hiiªª del A.n4huac 
No serian mis ap ausos los que recomendaran a las 
lectoras del Diario del Salvador la bella inspira 
ci6n de esas senoraa para emprender una obra que
tanto dice de su talento y cultura. As!, en lugar 
de los p'lidos elogios que pudiera tributarles mi 
entusiasmo, me atrevo a suplicar a usted la repro 
ducci6n de algunos fragmentos del primer n~mero,
cuyas tres primeras p'ginas copia La Naci6n, de 
donde tomamos la noticia. 
He aqui el prospecto y dos composiciones titula
das "Mis suspiros" y "U:aa gota de rocío". 
Se siente orgullo y a la vez placer el pensar que 
la América tieae bijas que a los encantos de la 
belleza, reunen los atractivos de uaa inteligen
cia y UJBa·inetrucci6n brillante. (4) 

A lo largo de su exiete:a.cia, "Gacetilla" public6 n9tas con 

diferente conteaido, tres o cuatro a lo mucho, donde se publi

caban esquelas de defunci6n o noticias sobre loa acontecimien

tos sociales pr6ximos a celebrarse, avisos sobre el resultado de 

un examen profesional o la !echa en que se celebrarían dentro 

de la Escuela de Artes y Oficios para mujeres. 

En la dltima p&gina, a partir del ndmero seis hasta el fi

nal de su circulaci6•, Las hijas del An&huac insert6 la secci6n 



- 22 -

"Diversio:aes", una especie de cartelera teatral. en l.a cual. se 

daba a conocer el. 2ombre del. teatro, de l.a obra y la fecha en 

que se l.l.evar!a a cabo el espect4culo.• 

"Revista de la semaaa", firmada por Il.a:acueitl., fue l.a 

cuarta secci6n fija que se incl.uy6 e:a Las Hijas del An4huac a 

trav~s de cinco ndmeroe y en donde se «escrib!a:a los aconteci

mientos social.es m4s importantes del país coa Ull lenguaje amano 

y se:acil.l.o. 

El. espacio resta:ate del. sema:aario estuvo dedicado a publ.i

car escritos coa l.os siguientes tipos de contenido: 

Narraban historias ficticias o real.es, ya fuera en forma de 

aovel.a, cuento o QD.~cdota y era frecuente que l.aa presentara• 

por episodios. Ejempl.o: 

Un paseo a ••• 
Lectoras ¿cuando habeis hecho uao de vuestros 
paseos vesperti:aos a l.a piatoresca cal.zada que 
tenemos ea nuestra hermosa ciudad de M~xico, y 
que se l.l.ama la Viga, ¿no os ha llamado la a
teaci6n, distray&adonos un tanto del. dul.ce re
cuerdo que ha dejado en vuestra alma l.a arciie• 
te mirada de l.os concurrentes esas canoas l.is¡°¡ 
ras, ea que vei:ate o m4s individuos caJata:a y se 
divierte• alegremente acompañados de u:aa vihu!!, 
la o jaraiita? lNo habeis meditado acaso, en 
l.a traaquil.idaa coa gue viven l.a mayor parte 
de los dueños de ell.as? Rara vez hay alguna -
fuerte afl.icci6:a para el.l.os; poco ambicioaaa y 
geaeral.mente se limita su deseo a mul.tiplicar 
sus huertos fl.otantes o chinampas que forman 
ea lagos, y despu&s recoger lllla abunda•te COS!!, 
cha de frutos y legumbres que transportaJl esas 
ca:aoaa de que os he habl.ado, ae l.l.ama:a tr~gin~ 
ras y ea Ulla de el.las tuvo principio l.a histo
ria que voy a coataros. (Co:atiauar4) (5) 

• (V&ase Las Hijas del Aa~huac 23 de noviembre de l.873 No.6 p.4 ) 



- Daban a conocer diversos aspectos hist6ricos del país, por 

ejemplo la biografía de Nezahualc6yotl, algunos pasajes de la 

CQaquista de México, una breve explicaci6n sobre el primer nom

bre que se aplic6 a nuestro valle por parte de los antiguos ba

bi tantes, as! como UDa semblanza del Popacatépetl, el cual con

sideraban el segllll.do volc.si m&s elevado del continente america-

no. 

- Algunas traduccioaes rirmadas por Josera Castillo, cuyo princi

pal personaje era el hombre que sufria la injusticia de la vida: 

El esclavo desgraciado 
Es de noche; los tiranos mercenarios duermen 
tranquilamente como un justo; pero el desgra
ciado esclavo ya DO tiene para reposar sus 
miembros la estera de juncos que le servia de 
lecho en su patria; vela iy es para llorar! 
DuraJ1.te las fatigas, durante los sufrimientos 
del d~a, no ha lanzado ua suspiro; ai una 16-
grima ha vertido sobre sus cadenas, y s6lo llo 
ra amargamente: es que pieasa lay! en que ---
mieatras que los negros alegres entoaaJS. el hi.!!!. 
no de la tarde, y que las riveras del Níger ~ 
suenan con gritos de alegriat aquella a quien 
el ama, su compañera, lejos ue la multitud ar
diente, se entrega meditabunda y solitaria, so 
bre e1 quicio de su humilde cabaña, al dolor -
que la oprime, y con los ojos humedecidos por 
el llanto, llora la ausencia de aquel que Do 
debe volver jamds. (6) 

Las composicioaes poéticas son presentadas con frecuencia, 

no existe un s61o admero en donde no aparezcan tres o cuatro 

poemas ya sea en forma de verso o prosa. A coatinuaci6a presen

taré UD rragmento del poema titualdo "Siempre sola", rirmado 

por Áyuntzihutl: 



-A mi enca:ato 
y mi ventura 
la amargura 
sucedi6 
de mi alma 
dulce dicha, 
eu desdicha 
se torn6 
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Nada encueatro 
ya eia el mundo 
es pro:f'Ulldo 
mi penar 
guarda el pecho 
h6rrida calma 
guarda el alma 
su pesar (7) 

Poemas como el aaterior y otros que :f'ueron publicados re~ 

cibieron por parte de la prensa diversos elogios, principalmeate 

de La Naci6a, que coatiauamente las alab& y cali:f'ic6 sus produc

ciones de la siguieate manera: 

lQu~ podemos decir de sus composiciones cuando 
ellas revelan coraz6n, sentimiento y claridad 
de ideas? 
Recomeadamos su lectura y suplicamos al pdbli
co que imparta su protecci6• a esa pequeña hoja 
que est~ comeazando a demostrar practieamente 
lo que es la mujer, lo que vale y lo que se de
be esperar de ellas cua•do la cultura y civili
zacilS.& haga• lugar en su alma, emanc:i.pada de la 
antigua educaci6•. (8) 

Sin embargo, a los pocos meses desapareci6 el semaaario, 

ao así el mérito que lo convierte ea uao de los inauguradorea 

del periodismo :f'emeniao mexicano, es decir, aquél que es hecho 

por mujeres y destinado exclusivamente a ellas. 

2.10 Línea Editorial: 

En su primer ejemplar, denominado prospecto en 

aquella época, Las hijas del A».&huac mani:f'estaron sus objeti-



vos y prop6eitos, los cuáles nos permiten saber que en sus 

creadoras existía la firme convicción de que la mujer podía ya 

dar a conocer pdblicamente sus ideas, sin temor a la crítica o 

al rechazo, incitándola por lo tanto a instruirse para de esa 

forma producir hermosas y correctas composiciones, aunque ad-

virti.Sndole que no por eso dejaría sus labores dom&aticas, ··mi

si6n sublime'que deben cumplir. 

Al revisar con detenimiento cada uno de loa escritos publi 

cados podemos comprobar que efectivamente son capaces de dar a 

luz bellas creaciones, pero la mayoría de ellas están relacio

nadas con la poesía, hay un escaso material crítico o analíti

co acerca de su realidad, hacen falta artículos que nos permi• 

tan conocer su poaici6n ante la moral establecida o sobre su 

forma de vida. Para ser exacta, en un s6lo artículo abordaron 

el tema de la condici6n femenina. 

Ese escrito no es un análisis profundo, ni propone un cam

bio ante tal situaci6n, sin embargo considero que es uno de 

los primeros intentos de la mujer por darse a entender como 

ser humano marginado e incomprendido, permiti&ndonos conocer 

un punto de vista realmente femenino: 

El mundo siempre censura la más sencilla de 
sus acciones, buscando un motivo para ridicu-
lizarl.a •. 
Algunos creen que la mujer naci6 para esclava 
y la hacen su víctima. Ella en cambio les da -
su amor y vive para ellos. Contempladla en to
das partes y no podeis menos que admirarla. 
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Miradla madre y la encontrareis siempre al -
lado de vuestra cuna pronta a dar su vida 
por la vuestra, porque es toda amor, toda -
ternura. Ella es quien enjuga vueatras l!--
grimas, ella ~uién guía vuestros primeros -
pasos. lLa quereis esposa? vedla sacrificada 
en el hogar doméstico, tomando parte en vue!!_ 
tras penas y sin murmurar queja. 
lLa quereis heroína? id entonces a los cam-
pos de bataLla y la encontrareis cerca del -
moribundo, y si es necesario! presentar§ su
pecho para defenderle; le br ndar' e1 agua -
si tiene sed, el lecho si necesita reposo; y 
lsabeis en cambio de tanta abnegaci6n y su-
frimiento lo que obtiene? 
El yugo de la opresi6n, la indiferencia; he 
aqu! el premio de tanto amor y ternura. (9) 

Como puede observarse, hay cierto reproche ante el trato 

recibido por la mujer, una protesta por la injusticia vivida, 

aunque en ningdn p&rrafo se presentaba la idea de mejorar la si, 

tuaci6n de las mujeres o de romper con 1a moral impuesta, exis

tía una posici6n femenina respecto a su modo de vida. Sin emba.=: 

go, la prensa no repar6 en escritos con ese tipo de contenido, 

dedic!ndose a alabar los poemas insertados en el semanario o a 

imaginar qué bella dama se ocultaba detr&s del seud6nimo. 

No obstante, Las hijas del An~huac ~edactaron un artículo 

en el que sus colegas pusieron especial atenci6n, pues cuando 

la gran mayoría de escritores se dedicaban a rendirle homenajes 

al malogrado poeta Manuel Acuña, la joven Ilancueitl creadora 

de "Revista de la semana" calific6 en su secci6n al suicidio C.2, 

mo una acci6n cobarde y pon!a en duda la trascendencia del poe

ta debido a su mortal decisi6n. 
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Un l"uerte ingrediente emotivo y moral pareci6 motivarla a 

escribir sobre dicho acontecimi.,nto; demostraba indignaci6n ..,_ 

cuando cuestionaba los motivos que orillaron al joven poeta a 

suicidarse, rechazaba con determinaci6n esa acci6n: 

Vo~ a deciros algo sobre su muerte: Acuñfiljlu
ri6, y su nombre, que empezaba a ~igurar en
tre los de nuestros poetas notables pasará o 
no pasará a la posterioridad; eso dependerá
del mérito que puedan tener sus obras, que -
aunque pocas todavía, sin embargo, son suri
cientes para juzgar por ellas, el lugar que 
pueda tener Acuña como poeta. lC6mo suicida 
dejará un erato recuerdo? Su nombre, si se -
hiciera inmortal, lpasnría a loa tiempos ve
nideros, limpio y puro? Indudablemente que -
no; la horrible mancha del suicidio le empa
ñaría aiempre 1 siempre se recordaría con ho
rror esa accion cobarde que condena la natu
ralezn y las leyes divinas y humanas. 
iMatarael he aquí la gran cuesti6n del día y 
la que tiene pr~ocupados a mla de cuatro ce
rebros; nnos sancionan contra ella furiosos 
anatemas, y otros mencia cuerdos, l.a conside-. 
ran como un medio bueno y eficaz para curar 
etername~te los dolores del alma. !Curarlos 
para siempre! Pues qué, las! se extinguen? 
qué, lno hay un m&s allá? qué ¿56J.o tenemos 
en nosotros una naturaleza? Pues en ese caso 
todos podremos matarnos; as! es que a suici
darnos; que nuestro planeta se. quede tapiza
do de cadáveres: que vendrán a llorar ••• sdlo 
que los habitantes de la luna (si los hay), 
y probablemente ni ellos, porque estlin muy 
lejos para escuchar los ayes que lancemos to 
dos al dejar de existir !Oh época de civili= 
zaci6n y cultura en que se inventan multitud 
de máquinas, y mil y mil pollitos que toda
vía no cantan quieren emprender el largo -
viaje l ('10) 

Al conc1uir su escrito trat6 de persuadir a ios lectores, 

pues no deseaba que imitaran a Manuel Acuña: 
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lC6mo inventar una máquina que movida por vi
gorosos caballos o por vapor, sirva para que
inrundan la moral los padres de familia y los 
directores de los colegios? lC6mo haremos pa-
ra que la juventud de ahora y la venidera ten 
ga m6s filosor!a, más creencias y m&s morali= 
dad? A ver si el tiempo nos da la contesta--
ci6n. Esperemos. Porque es triste, muy triste 
es que en vez de imitar jamás el ejemplo del 
suicida, le veamos reproducido a cada instan~ 
te. Un j6ven que está en la primavera de la -
vida, se mata por cualquier cosa que le pare-
ce de muchísima aflicci6n. Si reflexionara un 
poco, verla que todos los hombres tienen en -
su pasado quiz& en su presente una historia -
de dolores y que si todos nos desesper~ramos, 
nadie existiría en el mundo. Conque, paciencia, 
jovencitos; sed más racionales y no sigais el 
ejemplo del desgraciado de Acuña, que tan ho
rrible pesar ha dado a su adorada madre y bue
nos amigos. Id mejor a dejar el "splen" en el 
seno de vuestra madre, que siem~re os recibi
ri con maternal amor, y disipar~ con ~us ca-
ricias el dolor que nuble vuestras frentes. (11) 

La Naci6n, El radical y El siglo diez y nueve~ no se toca

ron el coraz6n para desaprobar el contenido de ese escrito y a 

la autora del mismo. Para sus críticos Ilancueitl carecía de t.!!_ 

lento y experiencia, era ignorante e irrespetuosa, as! como: 

"Una joven baja de inspiraciones que no son -
desconocidas, y con una arrogancia propia solo 
de quien no tiene talento ni experiencia• se -
habia atrevido en un mal forjado articulo a ha 
blar de nuestro inolvidable Manuel Acuña. Grañ 
petulancia se necesita para que una joven sin 
sociedad, sin conocimientos y cuando todavía 
acaba de abandonar las muñecas, quisiera apa-
recer autora de un articulo en que s~ trata u
no de los actos del hombre sobre el cual no -
han podido rallar aun los sabios. La persona -
que escribi6 ese articulo si estimaba en algo 
su modestia debi6 abstenerse de hacer.lo." (12) 

1 
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Quiz' para aminorar esas severas cr!ticas, cuando apare

ci6 por dltima vez "Revista de la semana" Ilancueitl se diri

gi6 a los periodistas que exist!an en la ciudad con ingenuidad 

y modestia, como si tratara de justificar la existencia del 

semanario, as! como la de sus integrantes. 

f" .. .:Jy a auestros apreciabilísimos 53 colegas 
de la capital y a los muchos de afuera, ¿qué 
les diremos de lo mucho que quisieramos decir 
les?pues serA que les deseamos muchos suscri:R 
torea, muy larga vida y sobre todo les supli
camos que est~a en paz coa los demás colegas, 
y sobre toso, coa las hl.lmildes "Hijas del -
AnAhuac" que cordialmente ofrecen a todos su 
indtil, pero sincera amistad. (~3) 

Las Hijas del Anáhuac sigui6 publicAndoae durante un mes 

aespués de los comentarios desfavorables, maateaiendo su forma

to de media plana, el mismo admero de páginas, el tamaño menor 

al del staadar actual, así como sus creaciones po6ticas, narra

ciones y cr6aicas. 

Hay Ulll artículo que me pareci6 muy importante, porque en 

cierta forma refleja la conciencia definida del nuevo papel 

que empezaba a jugar la mujer mexicana ea su sociedad al i•-

cursioaar al periodismo aacioaal y lo conacieate que estaba 

del paso dado: 

~udav!a no se puede colocar nuestro peri8dic~ 
ea el admero uao de otros muchos que hoaraa 
la preasa mexicaaa; pero ••• lquizá más tardel 
••• !Tal vez en la decadencia de nuestra vida, 
ae recordar' con placer, que usas pobres hi
jas de M'xico, deseosas del progreso de su 
país; no descuidaron ·(aUJl a costa de muchos 
sacrificios)co•tribuir con sus humildes l!•eas, 
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para loerar en ~u patrio suelo, esa regenera
ci6n subliille del sexo femeniao, que se llama 
l.a emancipaci6n de l.a mujer! Quiz~ entonces, 
este peri6dico que es hoy un insit!;nificante 
bot6n de la co:i:•ona que ciñe la literatura de 
nuestra patria, forme una de sus m's fragan
tes flores/ ••• / 
Tal. vez dentro de alg6.n tiempo, habr4n otras 
j6venes que siguiendo nuestro ejemplo, se lan
cen al difícil camino del periodismo, afron-
tando todas las espinas que en él se encuen
tran. ('14) 

Ante tales frases, a peaar de los errores de redacci6n, 

de ortografia y de aceutuaci6n encontradas en esta publicaci6n, 

Las hijas del An~huac es digna precursora del periodismo femeni

no en M6xico. 

2.11 Colaboradoras: 

La mayoría de ellas firmaban sus articules 

con nombres de diosas o mujeres aztecas por lo que resul.t6 di

ficil_ obtener datoe sobre su vida ya que ning6.n bi6grafo del 

paie o diccionario l.as menciona. Sin embargo, es importante pre

sentar la lista de estas mujeres que fueron las iniciadoras 

del. periodismo femenino mexicano: 

Il.ancueitl 

Guadalupe Ramirez 

Concepci6n Garcia Ontiveroe 

.A.yauzihuatl 

Guadalupe Aguilera 

Carlina Paulet 



- ~osefa Castillo 

- Papantzin 

- Miahuaxochit.l 

- Xiuhtzaltzin 

Febrona Bermddez 

X6chitl. 

Mateana l"lurgu!a 

Paulina Os&car 

~ Esaura L. Jorman 

Mal.intzin 

Ooncepci6n Aguilera 
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(Tuvo una trayectoria period!stica impor~ 

tanta, pues escribi6 para Las violetas 

del An&huac; sus art~cul.os aumentaron 

en calidad y cantidad, lleg6 incl.uso a 

ser Directora de esa publicaci6n; por 

tal motivo incl.uir6 su biografía dentro 

de la monograf!a del semanario mencio

nado) 

De este grupo de colaboradoras sobresali6 Ilancueitl pues, 

fue la que esc~ibi6 con mayor ~recuencia. Por este motivo pres~ 

tar6 una descripci6n m&s amplia y precisa de sus escritos, de 

esta manera no s6lo conoceremos su rorma de escribir y las ideas 

que ten!a sobre determinados temas sino tambi&n tendremos una 

visi6n m&s clara de la línea editorial del semanario. 
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2.11.1 Ilancueitl. 

En el pr~mer nfimero de Las Hijas del Aaáhuac, 

~lancueitl preaent6 ua articulo donde explic6 con brevedad el o

rigen del semanario. A pesar de haber firmado el escrito, al 

leerlo percibimos un inten·to de su parte por hacerlo impersonal, 

limitándose a exponer el pensamiento del grupo femenino que cre6 

la publicaci6n. 

Eit. ese articulo titulado "A nuestras lectoras", sobresale, 

a mi juicio, la manera sencilla con que e:z:plic6 el motivo por 

el cual las mujeres recurrian a la escritura, utiliz6 un tmno su

til cuando trat6 de motivar a sus co~temporáaeae para que desa

rrollaran sus aptitudes literarias y las dieran a coaocer pfibli

camente, mantiene la misma forma de expresi6n al asegurarles que 

para lograrlo era necesario estudiar coa empeño: 

Ya no es mal visto que la mujer escriba y ex
prese sus sentimientos por medio de la pluma 
y nada más justo, porque cuántas j6veaes hay 
que careciendo de una amiga intima o de U.Jl ser 
a quien manifestarle coa confianza los senti
mieat os de su coraz6a, desean expresarlos de 
alglllla manera; pues solo un alma egoísta se 
coaforma con gozar o sufrir sola, y en esos 
supremos instantes Qe felicidad o de desgra
cia, en que nos encontramos aislados, grato 
es tomar una pluma y trasmitir al papel las 
emociones que aos dominaa. Además, ¿por qu~ 
si el hombre puede manifestar pfiblicamente 
las galas de su inteligencia, la mujer ha de 
estar privada de hacerlo, habieado como hay 
mujeres cuyos taleatos i§uaian a ios de ios 
hombre~? No, escribid, bellas j6venes de aue_!! 
tra patria, y estudiad mucho, porque solo a
yudando a la inteligencia coa la iastrucci6n, 
se puedea producir hermosas y correctas com
posicio~es. (15) 
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La cita anterior podría hacernos creer que Ilancueitl pre

tendía implantar un cambio radical en la vida .femenina pues, 

aunque no se expresara en forma en~rgica trataba de interesar a 

sus lectoras en el estudio, inculcarles el h~bito de escribir, 

ideas no muy comunes para la sociedad de ese siglo. Sin embargo, 

en el ~ltimo p&rrafo del artículo se muestra ambivalente, de--

mostrando que tanto ella como sus compañeras valorizaban la e-

ducaci6n femenina dentro del &mbito de la moral y del deber im

perantes en aquella ~poca: 

"Y al recomendaros que estudies y que escri-
bais, no creis que opinamos porque la mujer -
olvidada de la misi6n sublime que tiene que -
cumplir en la tierra, se dedique solamente a 
la bella literatura, no; lejos de nosotras ~ 
tan err6nea idea; queremos, si, que la mujer 
escriba y estudie, pero nunca que por esto, 
se olvide de sus atenciones dom~sticas, sino 
que recuerde sus estudios y procure mejorar 
su inteligencia. (16) 

Su segundo artículo trat6 sobre un tema muy diferente, es

ta vez o.freci6 una visi6n muy particular sobre un sentimiento: 

la gratitud, pero al referirse a ella utiliz6 de manera excesi

va los adjetivos, emple6 a menudo la comparaci6n y la met§~ora, 

quiz& por eso su texto suena cursi as! como sus expresiones ex.!!_ 

geradas: 

¿Qu~ sería de nosotros al atravesar el esca-
broso sendero de la vida, si nos encontramos 
solos y aislados, sin un consuelo y sin un ~ 
ser ben~volo que mitigara nuestras penas con 
sus acciones y palabras de ternura? Ah! tan -
s6lo pensarlo horroriza, porque esta apatía -
desnaturalizada, traería consecuencias fata--
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lea para toda la sociedad. Nos seria• las vici
tudes de la vida insoportaules y Jluestra exis-
tencia sería semejante a la del oso de la selva, 
al cual hasta sus mismos hijos le son odiosos. 
Hay épocas en la vida en las que el hombre m&s 
fuerte se siente abatido, como se abate el al
tivo roble cuando lo azota el hurac,n. En esas 
~pocas terribles el rey de la naturaleza iDclina 
la elevada .frente ante la .fuerza del desti•o, 
y entonces necesita de alguno de sus semejantes 
que r·eaJ1.ime y .fortalezca su ciecaído espíritu; 
ya nos son suficientes loa r~ciocinios que hace 
por consolarse; necesita de algull.a mano bienhe
chora que le endulce su amarga situaci6n; y .fe
liz el que la encuentra, porque si bien contrae 
dificultad ea satisfacerla (si es que esto es 
posible) recordando lo sagrado que es, y alll'I. 
seJ1.tir4 placer e• ello, si comprende y sabe a
preciar el gozo purísimo que •os proporciona el 
cumplimiento de ll.Uestros deberes y lo tranquilo 
que :nos selll.timos cua•do los hallemos llellado. (1'7) 

C~a un ejemplo sencillo explic6 c6mo consideraba que sur

gía e• el ser buma•o ese "deber sublime" llamado gratitud, ha

ciendo que el. lector de esta ~poca te•ga uaa idea vaga sobre la 

e&ucaci6n impartida por la .familia en el siglo XIX pues, segrua 

Ilaaoueitl, los padres "bueaos y virtuosos" inculcaban en sus 

hijos, desde la m4s tieraa edad, el amor a Dios, iafundi~ndolee 

el realizar accioaes de agr~decimiento hacia ese ser supremo, 

al cual "le debemos todo lo que somos". Después, aseguraba ella, 

los mismos progeaitores "nos enseñan a respetarlos", de esta ma

aera "ese deber siempre quedar4 grabado ea nuestros corazones 

aua cuando 110 haya quien lo recuerde". 

Al parecer en Ilaacueitl existía la convicoi6a de que la 

gratitud era un principio .fuadamental en el desarrollo de las 

relaciones sociales, pues fianliz6 su escrito con UB. breve p4-



rrafo en donde de manera simple expuso que por medio del agra-

decimiento cualquier persona podía ligarse con la socieáad, ya 

que a través de ese sentimiento se producía un cambio mutuo de 

servicios, origin§.ndose as! "una uni6n fraternal que se le da 

el nombre de comunidad social", concluia. 

En los siguientes n6meros publicados por Las hijas del An!

~. llancueitl se dedic6 a escribir una secci6n titulada "Re

vista de la semana" y esos tex-cos presentaron ciertas caracter:Í.2, 

ticas en las que me baso para considerarlos dentro del g~nero -

period!stico denominado actualmente columna. 

En efecto, al ser publicados con regularidad, al aparecer 

siempre en el mismo espacio del semanario, presentando tanto un 

formato como un t!tulo permanente, as! como informaci6n y comen

tarios sobre diversos temas, no dudo en llamar a esta mujer una 

de las primeras columnistas del pa!s. 

Fue comfui que iniciara su columna dirigi~ndose directamente 

a sus lectoras, como si estuviera dialogando con ellas, introdu

ciéndolas con brevedad al tema que iba a tratar: 

Lectoras amigas m!as; que contentas debeis 
haber estado esta semana, puesto que se os 
han proporcionado dos diversiones nuevas ldos 
recreos m!s, donde podeis ir a lucir vuestra 
belleza y elegancia! Ya comprendeis de cuales 
os hablo lverdad? porque ya estareis impuestas 
de que actualmente est&n llamando la atenci6n 
a nuestra capital, la exposici6n de la Academia 
de San Carlos y la exhibici6n de fieras que ha 
tenido lugar en la antigua plaza de toros del 
Paseo Nuevo. (18) 
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Era tal su ar&n por entablar una estrecha relaci6n con las 

damas que la leían que siempre se expree6 con naturalidad y si.E, 

caridad, a tal grado que en una ocasi6n mencion6 el poco ánimo 

que tenia de escribir debido al rrío que se sentía en la ciudad. 

As! pues, las 1"rases iniciales de IlancueitJ. en "Revista de la 

semana" se caracterizaron por manireatar un gran interés en ser 

para quienen la llegaban a leer m&s que las palabras de una es

critora, las de una "constante amiga", como ella misma dijo en 

uno de sus escritos. 

En los siguientes p&rraros general.mente realizaba una des

cripci6n somera de loe eventos sociales y culturales que sobre

salían en la ciudad debido a su importancia o novedad: 

"Vo;y a hablaros primero de la Academia 1 y os 
diré que hay en ellas pinturas que segun per
sonas inteligentes, son de mucho mérito. Hay 
también esculturas primorosas de yeso y m&r-
mol perfectamente acabadas. 
"Para que podais admirar con detenimiento las 
bellezas de que antes os be hablado, os acon
sejo que vayaie lo menos dos o tres veces, -
porque yendo una sola y queriendo ver en el.la 
todo, se canea la vista y no se recrea con 
las perfecciones del arte."(19) 

Aunque en sus descripciones daba la impresi6n de ser una 

simple espectadora interesada s6lo en presentar detalles euper

ficiaies del suceso, sin hacer apreciaciones personales profun

das que enriquecieran su deecripci6n, intentaba hacerlas amenas, 

realizaba en ocasiones comentarios ingenuos, chispeantes y uti

liz6 varias veces loe signos de admiraci6n para darle énfasis 
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a sus :."rases, expres§.odose en forma nat,ural: 

Pasemos ahora a las fiera, que también es una 
cosa digna de mencionarGe, poeque es raro que 
traigan a M~xico de diversas razas, como han
traido ahora, pues bay leones africanos, leo
nas y un elefante que tiene la gracia de bai
lar schotish;i ischotisnili 1 pensad nada m~s
que pieza le escogieron al pobre cuadri1pedo -
para que luciera su habilidad! Y a re que pa
ra ser elefante, lo hace perfectamente bién 1-
y ya quisieran m&s de cuatro do nuestros osi
tos bailarlo asi, y no que dejan sentadas a -
las señoras cuando se baila esa pieza ••• por
que no lo saben bailar, que es una raz6n muy
convi.ncente. @Cf) 

Desarr<>l.1.aba su esc:Vito con coherencia y trataba de darle 

continuidad, pues en lll habla·oa de varios aspectos a la vez,

por ejemplo describía las posadas, continuaoa con asuntos re

lacionados co~ el teatro nacional y concluía con lo que proxi 

mameote tratarla en su coiumna. 

Sus comentarios sobre las representaciones teatrales eran 

superficiales, 1nencionaba cuales eran los l.ocales m&s concu-

rridos y qu~ tipo de gente acud1a a ellos, limitAndose a cali, 

ficar como buena o mala la actuaci6n de los artistes, emplea

ba generalm&nte para describirlos adjetivos, frases hechas y

superl.ativos, entre los cuales podemos mencionar: "su argenti, 

na y dulc1sima voz", "nuestro m§s hermoso teatro", "estaca -

primorosamente vestida", etc. 

Aunque es necesario citar el inter~s que demostr6 por so

l.ucionar algunos probl.emas que el pfiOlico tenia ai asistir a

este espect6culo, sus proposiciones eran ingenu(l5pero al me--
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aos ofrecía Ulla opci6n diferente y favorable para los especta

dores: 

Y a prop6sito de teatros, os diré; que el de -
Novedades est' muy concurrido, y que la mayor 
parte de la concurrencia se compone de personas 
decentes, muchas famLlias bastante recomendables 
haA concurrido a él en la semana pasada y verda
deramente se pasa el rato de lll1a manera agrada-
ble; porque si bien los actores que all! traba-
jan no son de lo mejor, aia embargo se esfuerzan 
por complacer al público, y en una hora dan, una 
piecesita jocosa y trabaja algún acr6bata. Ade-
m§a el precio es muy ~6dico, pues por UD real po 
d6is divertiros una hora, y esto es aun m&s c6mo
do para los papás que tengan muchos hijos y que 
no les agrade desvelarse. 
Lo ~nico que si ea muy inc6modo, y sobre todo -
los d!as festivos, ea que para lograr eatrar, se 
tiene que hacerlo en pre:naa, porque es tal la -
cantidad de gente para el local tan pequeño que 
en justicia el señor empresario, no deber!a per
mitir se veadieran mAs boletos de los que son ne 
cesarios, para que el sal6a quede lleno, ahora;
como cada tanda no dura mAs que una hora, las -
personas que no alcancen boleto de la que se da 
de ocho a nueve, se esperan seBtadas ea las cade
nas y ao paradas adentro a que llegue la de nue
ve a diez. (21) 

En cierta ocasi6a Ilancueitl, al tratar de describir la Noche 

Bueaa en el pa!s, preaent6 una narraci6n simp1e pero iatereeaa-

te sobre la conducta femeaina durante esas fechas, hizo refe-

reAcia a la obsesi6n que varias mujeres ten!an por el arreglo 

persoaal, principalmente las j6venes ariat6cratas. Cit6 fra-

ses, quiz4 comunes ea los labios de las damas, permiti6ndo--

aos así descubrir que ea ellas exiat!a un gran af4n de sobre-

salir en las reuniones por medio de la elegancia, y su princi-

pal. preocupaci6n era lucir su guardarropa nuevo, de lo contra-
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ni una intenci6n de critica en las palabras utilizadas por --

Llancueitl, solamente expuso el caso: 

El día 24 l.Legb; y mu.Ltitud de hermosas niñas 
y elegantes pollos indudablemente se alegra-
ron y sintieron latir sus corazones de una ma 
nera más acelerada que de la ordinaria. -
Cuántas ilusiones pensarían ver realizadas en 
esa noche de alegria! . Los papá.a al contrario; 
la han de haber esperado con alguna repugnan
cia, porque ¿ cuántos pesos seria necesario -
sacar de la bolsa para los trajes de las ni-
ñas, y no sblo ios trajes sino los abanicos,
los botines, y qué se yo cuantas m§.s cosas -
que se les ocurren; porque si no les compra -
todo lo que desean, o por lo menos la mayor -
parte, es~án expuestos, el papá. y la modista, 
a que después de comprado y becbo el traje, -
diga alguna de las niñas: "pues si no me com
pran el abrigo blanco, yo no voy esta noche.
~ue ridícula estaría yo entrando al sal6n con 
ese vestido tan bonito y el abrigo viejo; así 
es, papacito, que si no puedes no me lo com-
pres; al .fin no es preciso que vaya", y al de 
cir esto el angelito llora y se pone triste,= 
hasta que la sensible mam& le o.frece solicita 
y cariñosa que se lo comprará todo, pero que
na llore. ( '22> 

Es dificil saber a ciencia cierta si la intenci6n de Ilan-

cueitl al hacer este escrito era justificar ese tipo de reacci,2_ 

nes femeninas, y si consideraba natural su preocupaci6n por a-

sistir "presentables" a una reuni6n, o si trat6 de caricaturi-

zarlas porque no coincidía con esa manera de comportarse. Sin -

embargo, considero que logr6 a grandes rasgos piutarnos el modo 

de ser de algunas mujeres mexicanas. 

Ahora bién, continuando con la descripci6a de.L rormato de -

loa escritos presentados en "Revista de la semana", el p~rraf~-
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riaal fue presentado rrecuentemente a manera de despedida, -

prese1:1.taba los mejores deseos para las lectoras y ·adelantaba 

en cierta rorma el pr6ximo tema que trataría. 

En el dltimo mdmero del semaaario diu a conocer sus apti

tudes literarias, present6 un cuento titulado:"El lin6n blan--

co". 

Iaici6 el relato con una breve explicaci6n y especiric6 

que trataba de orrecer Wlla enseñanza moral a sus lectoras: 

A contiauaci6a aport6 datos con cierta reserva sobre la 

casa y ramilia del personaje central, quizi para demostrar que 

se basaba elli. un hecho real. D'é1:1pués se esmer6 ea describir a 

la hero!na por medio de comparaciones para dar waa idea viva y 

ericaz de su belleza, a la cual trataría de restarle importan

cia cuando meacion6 lo que consideraba ua gran derecto en cual

quier mujer: 

En la calle de ••• casa número •vivía el rico 
comerciante H1 ea compañ!a de su querida espo
sa y una bell1sima hiaasuya, que se llamaba 
Amelia. Esta niña era una jovea de diez y sie
te abriles, que todos consideraban como una de 
las r1ores mis bellas que adoraaa nuestra so-
ciedad. 
Era blanca como el nardo y soarosada como la 
coacba nAcar; sus aegros ojos, velaQoB por lar
gas pestañas, expresaban el candor m's grande, 
y su pequeña y bien rormada boca, semejaba el 
bot6a de rosa, que se entreabre rreeco y puro 
salpicado por algulli.aS gotas de rocío cristali
no; pero no eran así por desgracia, sus cuali
aaaee morales, pues era excesivamente orgullo
sa, y s6lo le agradaba estar pensando en c6mo 
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se baria un nuevo traje que estuviera más ele
gante que el ~~e le hab1a viste a alguna ami-
guita s0ya. ( 23) 

Esta vez, al ir relatando la historia, demostrb no estar 

de acuerdo con ese modo de ser remenino, donde la vanidad ocu-

paba un lugar primordial. Con tono sutil expreso su inconf0rmi:_ 

dad con el tipo de educaci6n que recibían las jovenes mexicanas 

de buene posici6n social, pues la consideraba una causa esen--

cial de esa forma de comp0rtamient0 que si se manten!a en la vi_ 

da de las mujeres, éstas no encontrarían un amor sincero, vién

dose por lo tanto imposibilitadas de contraer matrimonio. No se 

expres~ con malicia ni con iron1a, m~s bien por medio de su re

lace tra~6 de advertir a las muchachas de su época sobre los -

graves problemas que eurririan si se comportaban de esa manera: 

Amelia, era en ~in, una de esas jóvenes arist6-
crátas, que s6lo piensan en el lujo y la moli-
cie, olvidando por completo que hay seres bas-
tante desgraciados, que lueg0 no tienen ni un -
pedazo de pan que comer. Esta malísima educa--
ci6n que tenia, provenia del gran consentimien
to que tenian con ella sus padree, que no coro-
prendiendo el mal que le hacian, desde niña la
elogiaban constantemente y les parecia uo gra-
cia todo lo que la a6ven hacia. Cuando tuvo ca
torce años, le pusieron maestros de m~sica~ in
gl~s y baile y no le quisieron poner m~e, por-
que no se ratigara su cabeza cou la aglomeraci6n 
de estudios. 
Amelía empez6 a estudiar con empeño los prime-
ros diae; pero después se rastidi6, porque a me 
dida que crecia tenia m~s invitaciones para bai" 
les y paseos, asi es que los profesores empeza= 
ron a disgustarse y s6lo siguieron d~nd0Le iec
ci6n por complacer a sus padres. 
Cuando llego a los diez y siete años, que rue -
cuando la conocimos, tocaba algo de piano, cna
porreaba algo el ingL~s y bailaba perrectamente; 

1 
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a pesar de esa habilidad y de su notable lujo 
y hermosura, no habia tenido un verdadero pre 
tendiente a su mano, porque con los j6venes = 
mAs ricos, temian tener una esposa que debia
salir .Le muy cara al que la eligiera para tal.; 
esto desesperaba a la bel.La Amelia, que aun-
que tenia un circulo muy considerable de ado
radores, no oia siempre m~s que apasionados -
elogios a su hermosura, y frases triviales de 
amor; pero el.la comprend1a que podia naber un 
l.enguaje más elevado para expresarlo. ( 24) 

Y as1, en su sencilla trama Ilancueitl narraba el. sufri--

miento de la heroína al ser rechazada por el elegido de su co

raz6n pues, pax·a ese joven el lujo y la presuncHm eran un te

rrible deXecto en cual.quier mujer, Faro, cierto dia, .La bella

.Amelía decide mandarse a hacer un sencillo vestido de .Lin6n 

blanco ya que viajaría a Veracruz y resultaba imposible que en 

e.L puerto luciera sus trajes de lana y terciopel.o. Así pues, -

cuando su amor imposible la ve con esa sencil.la vestimenta se

acerca a ella e inician una linda amistad que termina con el -

anhelado matrimonio. Tiempo después el marido confiesa a su m,g_ 

jer que ~ue la modestia de su forma de vestir lo que provoc6 -

su decl.araci6n. 

Aunque e.L problema moral que i.Lancueit.L plantea en su cue.!l 

to es simple, ya que para el.la l.o "bueno" es ser sencilla y lo 

"mal.o" está representado por .La vanidad, nos da una visión muy 

particular de la vida de las mujeres ricas mexicanas: su inte

rés por el. lujo para sobresalir por encima de las demés, la -

c.Lase de conocimientos que adquirian y l.a importancia de obte

ner un cariño verdadero así como un matrimonio seguro. 
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Gracia a "El 1in6n blanco" podemos conocer un poco sobre el 

car4.cter i'emeni:a.o en el siglo XIX y f'ue una 14.stima que Ilan

cuei tl no se hubiera dedicado m&B a presentar este tipo de his

torias, que a pesar de su simple estrucutra narrativa nos da

riaii. una idea sobre la guia mora1 de algunas rfüjeres, de sus 

idea1es y f'rustracionea. 

Ese cuento !'ue el ~1timo escrito que Ilancueitl public6, 

pues el semanario dej6 de circular y si ella continu6 dedic&n

dQSe al perioQismo es una cuesti6n que hasta el momento no sa

bría contestar, ya que no volvieron a aparecer textos firmados 

coa ese nombre en ninguno de los peri6dicos que describo en es

te trabajo. 
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3 .-t'lONOGRAFIA DJ::L SEMANARIO EL ALBUtl n.t: LA .l'lUJ ER 

3-l~: 

.No tiene 

3.2 Subtitulo 

En los primeros años ll.ev6 el de "Il.ustraci6n

Hispano-Mexicana" y en 1886 cambi6 por el. de "l1ustraci6n Hi,!!. 

pano-Americana" • 

3.3 Directora CEiografia) 

Su nombre fu~ Uoncepci6n Gimeno de FlAquer, n~ 

ci6 en Arag6n, regi6n de Espana, el. 8 de diciembre de 1860. 

Begful sus bi6~rafos, desde muy pequeña manifest6 un gran inte 

r~s por el. cultivo de las 1.etras y fue a 1.a edad de 12 años 

cuando se convirti6 en escritora pú"olica, pues gracias a su 

elegante estilo, consiguió colaborar en diversas puvlicacio--

nes. 

Fund6 en su patria La il.ustración de la mujer, defendió -

desde el primer número 1.os derechos de su sexo, estudi6 y auA 

liz6 el modo de ser de 1.as mujeres español.as. 

Un punto que me parece impox·tante y que por desgracia na

die menciona Xue e1 motivo que la hizo venir a nuestro país. 

Pero se afirma que desde 1.os primeros meses de radicar en H!, 

xico comenz6 a colaborar en direrentes publicaciones entre 

ell.as El Correo de las señoras. 

Tiempo despu6s fundó y dirigi6 El album de la mujer en el 

año de ~883, donde, citando a sus biógrafos, consagr6 todos 

sus esfuerzos a 1.a mujer, reaal.t6 sus virtudes así como sus 

bero1smos; atacó con decisi6n a sus impugnadores. " Concep---
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ci6n - segOn su bi6~raro Mi~uel Bolaños- tiene el indiscutible 

•n6ri to de acomodarse al asunt.:> sobre el cual escribe. Si habla 

de los h~roes, su palabra es la palabra demostina de los orad.2, 

res romanos; si habla de légrimas, su acento es triste como el 

quejido óe la t6rtola; si habla de sonrisas, sus palabras son

el ritmico canto de nuestros turpiales o el dulce murmullo de

nuestros arroyuelos." (1) 

Altern6 siempre sus labores periodísticas con las tareas -

literarias y public6 libros con los siguientes títulos: ~ 

ria o heroísmo del coraz6n; El Doctor Alemán; La mujer Españo-

1.!!.; La mujer juzp;ade. por una mu,jer; entre otros. 

11argari ta Garcia Flores en su libro lS6lo para mujeres? -

arirma que Concepci6n Gimeno regres6 a su patria en 1890 y esa 

decisi6n provoc6 que el semanario dejara de publicarse, pero -

años mas tarde retorná a M~xico, donde muri6 en el año de 1919. 

3.4 Fecha de inicio y rinal del peri6dico: 

8 de Septiembre de 1!:.lti3 al 18 de junio de 1!:.190. 

3.7 Ndmero de páginas: 

En 18!:.13 contaba con un total de 1b páginas, dos 

años despu.és se reduce a diez, esto sucediG porque empezaron a 

publicar u.a suplemento titulado Peri6dico Mercantil y de Noti

~· En 1titi7, sin expl1cac16u alguna la publicaci6n vuelve a

disminuir, esta ocasi6n a !:.! páginas. 

3.b Precio: 

.t:n su primer n6.mero hast;a 1!:.185 la suscripci6n 
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en la capital duraate un mee costaban un peso, mientras que en 

los estados y ruera de la Rep6blica era de un peso cincue•ta 

centavos. Loe numeros sueltos tenian un valor de cuareata cen

tavos, sin mebargo este precio cambia a la segunda semana de 

su publicaci6n, vendi6~dose el ejemplar a 25 centavos. 

De ~886 a 1890 el precio de suscripci6n fue el siguieute: 

El trimestre en la capital costaba tres pesos. En los estados 

cuatro ciacuenta. Los aGmeros atrasados se valoraban en 50 cen

tavos. 

Ea las Repdblicas del sur y centro de Am6rica el semestre 

costaba nueve pesos. 

Los agentes del semanario instalados ea Europa era los 

encargados de rijar el precio en los países de ese continente. 

3.7 Publicidad : 

Desde sus primeros años hasta ~86?, las dos 61-

timas hojas del semanario estaban dedicadas a les anuncios pu

blicitarios y El album de la mujer tuvo muchos anunciantes, 

de loe cuales la gran mayoría fue muy estable. Sin embargo en 

los años siguientes el peri6dico dio solamente publicidad a 

ua ndruero reducido de anunciantes por medio de avisos peque

ños que muchas veces ao teDÍa» un lugar especifico. 

Entre las firmas anunciadas por El Album de la mujer po

demos mencieaar las siguientes: 

Gran FAbrica de ~abacos y Cigarros "El Borrego" 

Almacenes de calzado y dep6eitoe de erectos concernientes 
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al ramo: "La Elegancia" y "La 11uperial". 

"La Droe;ueria ?intada de Azul.". 

"Valleto y Compañía" (LLustraci6n .t'otogrA.fica). 

"Los Aztecas'' Fé:brica de cigarros. 

Tabaquería "La Prueba". 

Gran Almac~n "El Universo". 

Casa Dental. 

Sastreria de 1\cústín Sol.ar. 

Francisco liiaz de Le6n, impresor. 

Nacional tlonte de Piedad, remate de l.as prendas empeñadas. 

".A.1 pobre lliablo" (Ropa hecha a la mediaa). 

Sombrereria Española. 

;¡;:1 anuario universal de l!'ilumeno Mata (Guia para el. viajero 

de l"l6xico). 

Colegio Anglo-Mexicano (Para señoritas) 

Intinerario de ~errocarriles y Barcos Nacionales. 

Gran ~eatro Nacional. 

Gran tledtaurante de Iturbide. 

El libro La mujer juzgada por una mucter de Concepci6n Gimeno. 

E~ulsi6n de Scott. 

Litogra~ia de l"loreau y hermano. 

Zaldo hermanos y Compañia Veracruz. Comisiones, consignacio

nes, banca, importaciones y exportaciones. 

Lotería Nacional. 
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J • I. Ferrer, 71 rue Rennes, 6nico agente de El Album de 

la mujer en Erancia. 

La Mutua. Compañia de Seguros en Nueva York 

Perrumeria de Paria, ~rancia. 

j.3'Condiciones de Publicaci6ñ: 

Se publicaba todos los aomingos y la suscrip-

ci6n debla pagarse por adelantado. 

Los primero.saños la Direcci6n del semanario se encontraba 

en el Hotel Iturbide ndmero '14, poco después se hall6 en Lea.!!, 

dro Valle 15. 

Era impreso por Francisco il!az de Le6n, sus talleres est~ 

ban ubicados en la Calle de Lerdo ndmero tres. 

3.9 Secciones: 

Podria decirse que durante los siete afies gue

existi6 el semanario éste no vari6 en lo absoluto, guiz~ la ~ 

reducci6n de p~ginas provoc6 la desaparici6u de algunas sec-

ciones, pero ese hecho no arect6 en lo lli~S mini~o su conteni

do. 

I::l Alburn de la mu.ier present6 en sus pAginas una gran -

cantidad de secciones rijas, que a continuaci6n enumeraré y -

de las cuales daré una breve explicaci6n: 

a) Cr6nica Mexicana. En don~e se narraba la vida social en el 

porEiriato, los eventos artisticos m~s importantes y las cos

tumbres populares de México en el ji~lo XIX. 



- 49 -

Esta secci6n .fue escrita originalmente por Vestina, pero 

años después .t"ue redactada exclusivame11.te por hombres, entre -

los que podemos mencionar a Julio Espinoza, Antonio P. Moreao, 

Manuel Gutiérrez lTajera y Juan de Dios Pe za. Quizti ellos 110 

eran tan chispeantes como Veetina para describir o comentar uu 

suceso importante, sin embargo, en mi opi11.i6n personal, sus 

cr6aicas eran amenas aunque trataran. loa hechos de UJ!la manera 

solerune: 

Ya que ea mi breve cr6nica me ocupo de gra-
tas diversiones, seáme permitido descorrer 
un tanto el velo de la modestia para hablar 
de una tertulia de con.t"ianza que la misma •• 
che de el l.unes se veri.1"ic6 en casa del hon':: 
rado español. B. Juan de la Fuente. 
Son estas reuniones por su carácter sencillo 
y familiar, pro.fuadamente simpáticaa._A~l! 
l.a etiqueta severa se pierde para entrar en 
un grado de expaasi6n que, sin olvidar las 
formulas social.es, hace que loa circuntantes 
intimen más y más, gozando de las delicias 
de una .1"ina coa.fianza[" •• J 
La noche que file refiero reinaba, como de cos
tumbre, gran animaci611.; abundancia de luces, 
de .t"lores, de aromas, lllla atm6s.1"era brillan
te y perfumada que envolvía con sus ondas im
palpables m~ltiples cabezas graciosas y encan
tadoras. (2) 

b) Or6nica Madrilena y Or6nica Parisiense. Ambas ten!~~ ua ob

jetivo comGn, describirnos 1os acontecimientos importantes de 

l.a sociedad europea. 

La primera era creaci6n de UJI. hombre que firmaba con el 

seud6nimo de "un madrileño". En su primer escrito a.t"iraaba que 

su deseo era o.t"recer a las lectoras mexicanas un panorama ameno, 



l:i.¡;:;ero ;1 "chismogrb.fico" (asi lo ca1.ific6 él), sobre cuesti or,es 

artis~icss, sociales e incluso politicas de España. Este úl.tiillo 

punto lo tratú pocas veces, dedicándose a describir someramente 

las reunio11es del Congreso Español asi como el. modo de vida de 

algunos gobernantes. 

Es imporcante destacar que a uiferencia de varias mujeres 

que se dedicaban a escribir cr6nicas sociales, este periodista 

consiaeraba absurdo e iuút11. dar prioridad a la descripci6n de 

alguna boda o riesta por la siguiente raz6n: 

D~ganos ud. quién se ha casatlo ••• ¿quiéu?.-Si 
no les conocen ustedes, ¿d8 qu~ servirá citar 
no~bres7 Los eLamorados aborrecen la ~uolici-
dad; no searuos indiscretos.Bellas y j6venes -
lectoras, cont~nteuse uds. con saber que toda
v~a hay quien se casa; que aun caemos los hom
bres en el garlito de las mujeres. Esta noti-
cia vale por un centenar de desposarios. 
En cuan~o a las soirées, tertulias, recepcio-
nes, saraos o como quiera 1.lamárseles, hemos -
podido asistir a varias, sobresaliendo la de -
la embajada in5le3a. Todas esas fiestas se re
ducen a lo mismo: conversaci6n, galantería -
baile, bui'.fet, belleza, .ilegancia, profusiin -
de luces reflejadas en las nitidas facetas de 
:ni: piedras preciosas que truecan el sal6nf •• J (3) 

Sin embargo, tiempo después "Cr6nica madrileña" :fue redac

tada por varias damas españolas que se esmeraron en describir 

reuniones J bodas de ~os erupos selectos de la sociedad españo-

la. 

Por su parte, "Cr6nica parisiense" daba a conocer las cos-

tu~bres, la moda y la vida fr1vola, 11.ena de vanidades de la a

ristocracia francesa. ~sta secci6n fue creaci6n de varias espa-



- '.)1 -

ñol.as como Rosina V'zquez ~ Carol.ia de l.a Peña. 

c) Revista de Modas. Escrita d.esde :.:apaña por .; oaq•ü.1:ta Bal.maseda. 

Esta secci6n nunca dej6 de aparecer en el se:w.nario, siempre con

sorv6 el. mismo eatil.o y redacci6n para describir la :noda del día 

en Europa, l.a mayoría de l.as veces incl.uía comentarios ir6nicos, 

graciosos o 1.1.enos de ad~iraci6n por el. nuevo :nodo de llevar el 

sombrero, una sombrill.a, as! como por el peinado, el. vestido, 

la tel.a o el. adorno que representaban lo novedoso en aquel.la ~-

poca: 

Tengo a la vista modelos seductores e dos to
nos y ell dos telas de un toDo mismo, ,Y aunque 
algunos vesti~os afectan graD sencillez, la 
tieneu s61o a l.os ojos de padres y maridos, es 
decir, a l.os ojos de profanos, porque yo, aunque 
por todas partes busco en l.a moda actual la -
sencil.lez, la modestia, tan decantada por mi y 
tan del gusto de mis lectoras; debo confesar 
que no encuentro. Inv~ntanse las trenci11as -
como adorno ••• No puede inventarse nada m6s hu
mil.de; pero en cambio las hacen tejidas con o
ro, p1ata, acero, y sí adem&s adornan tercio-
pal.o o paño, resulta un vestido suntuoso. Los 
brochados, que son l.a nota dominante de l.a es
taci6n, en abrigos y trajes, l.es pres~an tambi~n 
apariencias de un l.ujo estraordinario; y por 
eso repito que l.oa trajes que afectan sencil.1ez, 
es ~icamente para engañar a 1os incautos. (4) 

d) Cr6nica Teatral.. Gustavo Baz fue el. creado~ de esta secci6n 

y e• e11a siempre trat6 de presentar de manera .fiel., detal.l.ada 

y coa un lenguaje conciso 1a puesta en escena de 1as mejores o

bras, 6peras y zarzuelas que se presentaban en •uestro pais. 

Baz ofrecía co~entarios, críticas y descripciones de l.aa 

representaciones, inforinaba a sus lectores si dichas obras eran 
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buenas, hac!a rererencia al desempeño de los actores y a la res

puesta del pdblico: 

AW:t repercute• en nuestro interior los aplausos, 
los bravos que saludaron a la Srta. Gini ea la -
dltima representaci6n de Gioconda. 
Ja~'ª habíamos visto una pasi6n tan iamensa y -
tan dram~ticamente interpretada, como la que la 
Srta. Giai expresa en todas las escenas de la o
bra; pero sobre todo en el ~iaal, en «onde hizo 
estremecer al pdblico y circular UJla especie de 
corriente maga6tica por el 6mbito de la sala. 
L6stima que ea esa escena, toda pasi6n todo rue
go, impregaada por la Señorita Giai con acentos 
desconocides, el Sr. Poglian (Barnab6) se preocu
pe del pdblico, y no se apasione de aquella Gio
conda incomparable en sus odios y en sus ternu-
ras. (5) 

Aunque la existencia de "Cr6nica Teatral" rue er!mera, Gus

tavo Baz realiz6 un trabajo preciso, siempre con el ar&n de in

ror~ar a sus lectores ve~azmante sobre el espect6culo que se 

desarrollaba ea los escenarios nacionales. 

e) Poemas y Novelas. El Album de la mujer public6 semanalmente 

la mejor poes!a de la 6poca, por lo que constantemente podr!an 

admirarse obras de granaes poetas como Juan de Dios ?eza, Ma

nuel Acuña, Jos6 Pe6n Contreras y muchos m'ª· 

Es importante comentar que tambi6n se publicaban creacio

nes remeninas, mujeres como Laurena Wright, Mar!a del Rerugio 

Arg~medo, Emilia Cal6 Quintero, eatre otras, dabaa a conocer 

sus mejores i•spiraciones. 
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Cada poetisa, al igual que sus colegas, le cantaba al a

mor, a su patria o al simple vivir cotidiano, y siempre lograban 

que el lector vibrara de emoci6n al admirarlos. 

Las novelas por su parte eran publicadas por episodios y 

durante varios meses, en ocasiones hasta un año. Eran extensas, 

detalladas, la mayoría de las veces describían una trama donde 

el amor y la muerte se presentaban como destino natural e inevi

table entre un hombre y una mujer enamorados. 

Soa varios los escritores que realizaban estas obras pero 

sobresalen, debido a ser m~s conRtantes, Carolina Coronado, 

Julia Asensi y Concepci6n Gimeno. 

~) Variedades. Es la gacetilla del semanario, donde se in.t:or

maba sobre los acontecimientos nacionales e internacionales de 

todo tipo: "Las escuelas de medicina en Rusia", "Noticias tea

trales de Madrid". "Inauguraci6n de lllla i~prenta en los talle

res de la escuela correccional", "Recepci6n al Ge11.eral Carlos 

Diez Guti~rrez", "La mujer más pequeña del mUlldo", "El matri

mo11.io Edison", "La morada de los príncipes en Lisboa", etc. 

Es importante aclarar que nunca se especiXic6 las ~uentes de 

in.t:ormaci6n de donde se obtenían dichas noticias. 

g) Siluetas Españolaa/Silueatas Mexicanas. Estas secciones se 

publicaron durante el año de 1888 y se caracterizaron por -

presentar biogra~!as de hombres y mujeres sobresalientes en el 

campo de la literatura, entre ellos podemos mencionar a: 



ConcopciOn Gi.neuo de l!'llt.quer, Juan de Dios ?eza, 'J!o:nlís Sarabia, 

Dolores Guerrero y varios ~lt.s. Los autores de dichas semblanzas 

variaban continuamente, en ocasiones las escribia la Directora

del semanario, otras veces Francisco de Paula Fl~quer, Antoniu

P. Moreno o Miguel Bolaños 0. 

Durante sus primero años de existencia El Album de la Mujer 

diO a conocer biograrias de bero1nas españolas y mexicanas sin

presentarlas con titulo especirico. La creadora de dichas sem--

blanzas i'ue ConcepcicSn Gimeno que dio mayor prioridad a mujeres 

de su patria, present6 la vida de Isaoel la Catf>J.ica, de la Rei, 

na de Casti.Lla y LeOn, l'laría Pita, entre otras. 

h) ";EJ,li!,gJ.lj! ~!! de ellos~ Una seccif>n muy interesante que a úli pa-

recer s6lo tuvo dos inconvenientes. El primero, su existencia -

i'ue muy corta y el segundo, fue escrita exclusivamente por llom

bres. 

En "Flaqueza de el.los" se e.Laboraban cr11.icas ir.5nicas so

bre el modo de actuar del sexo masculino ante ciertas circuns

tancias, por ejemplo dentro de la política, el. periodismo, in-

el.uso en su vida amorosa. 

Los autores de dicha secci6n fueron J. Val.ero de ·rornos y

Manuel Fern~ndez Junco, que con ingenio y humor negro descri-

bian personajes curiosos pero reales dentro de su sociedad: 

Un hombre politico. 

Jorge Calvo, con abundante pelo negro, barba -
corrida, chal~cc de color Barbanzo, chaquet, -
cha·to, con c:ueveáos, panta16n claro y bota de-
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cbanclo amarillo, porque fue en ciurta ocasi6n 
diputado provincial alJ.A en un provincia, por
cierto de tercera claoe (la pruvincia, no el -
diputado), se cree hombre político, creencia a 
que no contribuyen algunos de sus co11ocidos, -
m~s ignorantes todavia que 61 que lo escuchau
cot:lo un orAcu!o, cuando en el car~ de !a Luna
da puntos de vista sobre materias políticas. 
Estos horabres políticos, q<J.e cowo dicen son de 
vigencia fija, nunca dicen los cor.servadores o 
los liberales, sino nosotros; o uds. cuando se 
dirige aJ. adversario. 
Al jefe no lo han visto nunca en privado, aun
que J.es ha recibido formando parte de distin-
tas comisiones. 
Leen y militan el peri6dico oficial de la agru 
paci6n. Pero doude su importancia crece y sube 
de puesto, es en el car~, sobre todo si la --
suerte !es depara en J.a misma mesa un adversa
rio por su estilo. 
Pero ya se ve, Jorge quiere ser hombre políti
co a como sea, y en el partido en que milita,
si quiera lo conocen docenas de personas, y -
eso ya es algo ¡:: • .J Es de los que se creen po 
líticos s6J.o con pensar que hay alguien que -= 
cree que lo son. 
Es un hombre político que en su vida no ha he
cno nada en política. t Y pensar que la base -
de tvdos ~os partidos se compone de Jorges! (6) 

i) Higiene Fue escrita pvr el. Doctor M. Domínguez, que por ~1i.

dio de cartas airigidas a !a Directora del semanario, aconsej~ 

ba a l.ns damas con la finalida(t de preservar su salud: 

La mujer, por otra par~e, en su traje, en sus 
costumbres, en su alimentaci6n, en su modo de 
vivir, en fin, come~e pecados que es preciso -
censurar, aunque te;no queden i•npeni ten tes a P.2. 
sar de la censura. 
Decir a una dama que el ajustado cors~ entorp~ 
ce la ~irculaci6n de la sangre, congestionando 
por ende 6rganos muy importantes e impidiendo 
sus actos fisiol6gicos; aconsejarla que renun
cie al calzado que usa, por ser éste inar~ísti 
co y µropio en consecuencia no s6lo para de-= 
formar 1os pies, sino tambi~n para impedir que 
la :narc1:1a sea libre y eJ.egante; indicarla que 
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los cosm~ticos o afeites, que por parecer bien 
suelen usar en las mejillas, en los labios y ea 
la garganta, maltratan la piel, la arrugan, la 
eni'ermanñ decirle todo esto, es predicar en de
sierto, como vulgarmente se dice, puesto que la 
moda la persuade Q procura persuadirla de que 
todo aquellQ, si bien la enferma, la embellece 
m,s. (7) 

Durante el poco tiempo que existi6 "Higiene" public6 ideaa 

que orientaban a las madres en el trato nece~ario de los re

ci~n nacidos y sobresalían aquellas donde el doctor proponía 

un mejor trato a las niñas, ya que, seg6n él, la vida exigiría 

de ellas labores exhaustivas, por lo tanto neceaitaban estar 

sanas. 

j) Secci6n dedicada a las madres. Apareci6 en 1885 y fue redac

tada por la Baronesa de Olivares. La autora de dicha secci6n de

seaba que por medio de sus consejos las lectoras se transforma

ran ea esposas perfectas, madres eficientes así cemo buenas amas 

de casa, aconsejAadoles ser inteligentes al examinar sus cuentas, 

al hacer sus compras y cont~auamente aseguraba que por medio de 

la abaegaci6n se coaseguia la dicha doméstica, se fortalecía 

el espíritu. 

k) IDluetraciones y Explicaci6n de Ilustraciones. El Album de 

la mujer siempre se esmer6 en presentar be1las litografías de 

gran ca1idad, coavirti~ndose dichas ilustraciones en un gran 

atractivo &el semanario. 

En la primera p'giBa fue muy com6n que aparecieran im,genes 

de mujeres que habían sobresalido en el campo de la literatura, 
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l.a ·n6.sica, o el :nundo del teatro. A veces eran retratos de -

reinas, princesas de diversos pa!ses, esposas de 5randes go-

bernantes, por cierto ellos tambi€in adornaron con su efigie -

l.a portada del peribdico. Con el. transcurso de Los años se i,ll 

cluyeron iillás~nes de paisajes, cuadroG famosos y grandes mon.!:!. 

mentos. 

En l.as p~ginas central.es era co~6.n que se publ.icaran ere,!! 

ciones que captaban situaciones de la vida diaria, por ejemplo 

ninos jugando, amantes fel.ices o enojados, mujeres que cuida

oan a sus pequeños hijos, paseos famil.iares por el bosque y -

muchos momentos cotidianos más. 

Siempre fue común que al final. de cada ejemplar se impri

miera otra pequeüa il.ustraci6n asi co~o breves explicaci0nes 

de l.as litografia presentadas en ese n~mero, por ejempl.o: 

La enfermita y su doctora. Nada mAs gracioso que 
el serio aspecto de l.a infantil. doctora apl.ican
do :nedicamentos a su hermanita enferma, y la do
cil.idad de lista obedeciendo los mandatos de su -
superiora en edad. Hoy se vive tan de prisa, que 
la infancia apenas dura l.o que duran l.as rosas.
Las niñas son eu la época actual .71ujeres en mi-
niatura, y cuando real.mente debían de empezar a
serlo, ya están cansadas de haberl.o sido. iL~st_i 
ma grande que se marchite tan breve la infancia
de las nifias! Mas por otra parte, no importa que 
la bel.leza plástica caduque pronto en la mujer,
si her.n de sobreviv.1.r en el.la, como las í'l.ores de 
la sempiterna, las dotes de l.a mayor virtud, la
caridad, símbolo hermoso de l.a cual. es el. cuadro 
del que tratamos. (ti) 

Hubieron también escritos que no eran secciones con un ti 
tul.o especfrico que los distinguiera, sin emba~go se caracte-
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rizaban por aparecer siempre ea las primeras pAginas del semana

rio. En esos art!culos se trataban aspectos hist6ricos, religio

sos, costumbres populares (principalmente e~ropeaa), se hacían 

come:atarios sobre literatura, mdsica y teatro, y fue comGn que 

describieran ciertas formas de vida en España, se publicaban con

tinuamente trabajos donde se narrab& la manera de vivr de algunas 

mujeres españolas de acuerdo a la provincia donde habitaba.n., tí

tulos como "La gallega", "La madrileña", "La cordobesa", .fuero:a 

publicados en repetidas ocasio:aes. 

A menádo El Album de la mujer dio a luz art!culos especia

lizados en comentar, discutir y analizar la situaci6~ de la mu

jer en aquella &poca, a veces aceptaban el papel tradicional 

que ~ata desempeñaba en la sociedad, otras presentaban alterna

tivas que preteadían pequeños cambios ea su viaa pero califi-

cAndola como "el Angel del hohar, abnegada y sumisa por natura

l.eza". 

AUll.que coa el tiempo este semanario redujo sus pAgi:aas, 

siempre mantuvo el gusto por llenar sus espacios co:a bellas li

togra.f!as y diversas creaciones literarias, así como con artícu

los que o.frec!an pri:acipalmente puntos de vista mascu1inoa e 

ideas i1tereaa~tes de su col.aboradora mAs constante: OoBcep

ci~n Gimeno de Fl&quer, cuyos trabajos se publicaban en la pri

mera columna y eB los cuales o.frecia su opini6~ acerca de la 

mujer de su tiempo. 
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Durante los filtimos años del peri6dico, Gimenc de F1&quer 

se dedic6 a escribir con frecuencia aovelas y biografías de 

heroínas españolas, perdiéndose de esta manera 1a posibilidad 

de que produjera trabajos que nos ofrecieran ua panorama general 

del. filodo de vida de algulllas mujeres mexicanas. 

3.~0. Linea Editorial. 

A fines de 1884 El Album de la mujer public6 

Ull prospecto que nos permite conocer varios de los objetivos 

pri•cipal.es del semaaario: reproducir retratos, paisajes y mo

numentos c61ebres tanto en el continente europeo como america

no; dar a conocer las mejores movelas de autores mexicanos y 

españoles, con la fianlidad de acabar coa aque1las que perju

dicaba• a la juventud; propagar lecturas morales para l.as fa

milias y no ocuparse de política. 

Tomando en cuenta la graa cantidad de litografías que dio 

a ooAocer el peri6dico, podemos asegurar que cumplieron fiel

mente su primer prop6sito, ya que siempre inse:t•taron im6.genes 

de diversos persoDajes, de paisajes as! como de obras arquitec

t6nicas y esculturales. 

Sobre el segundo objetivo de1 semanario, con seguridad por la 

calidad de su lenguaje, el estilo 1iterario claro y CODCiso, 

incl.uso por el renombre de 1os autores, las obras presentadas 

se consideraba• como 1as mejeres de la ~poca por 1a directora 
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o colaboradores quienes influyeron para la selecci6n de ese 

material literario. 

Títulos como La rueda de la desgracia de Carolina Corona

do; La casa donde muri6, La cruz de mayo y Trea ami5as de Julia 

Aeeasi; Un amor como hay pocos de J·uaa Pedro Criado Dornínguez, 

La gratitud de una huérfana de María Anto•ieta Goaz,lez; Su héroe 

~de Emilia Quiatero; Victoria o beroismos del coraz6n. 

~ y So.fía de Concepci6Jt Gimeno; entre otras, pneden darnos 

una idea de la historia que iba a ser leída, amantes in.felices 

y persoaajes, la mayoría de veces mujeres, que su.frían las peo

res contrariedades del destino y la obra concluía con la muerte 

de ellas o del ser amado. 

Cumplían un cometido importante de acuerdo a los o~jetivos 

del semanario; no ser dañiDas para la juventud de aquellos tie~

pos, tal vez las lectoras podían identificarse con las heroínas 

de esas novelas y actuar como ellas, por ejemplo padecer abusGs 

y maltratos sin protestar o tomar venganza como lo hiciera el 

personaje llamado Maura en la novela del mismo nombre escrita 

por la directora del sema•ario, respetar al marido hasta con el 

pensamiento a:.u1que no se le ame, coruo la biena So~!a, creaci6n 

también de Doña Co1tcepci6n Gimdno de Fl,quei·. 

Pasando ahora a a11 tercer ideal, El A1bum de la mu;ier se 

ese~er6 en presentar lo que a su juicio seria permitido en .fa

:nilias "decentes" del país, presentaba artículos con el unico 
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rin de divertir o ilustrar, de orrecer un poco de cultura y a~

pliar los conocimientos hist6ricos de sus lectoras, fortalecer 

los religiosos y mantener en las mujeres el ideal de ser amas 

de casa eficientes, esposas comprensivas y ~adres perfectas. 

Con mucha raz6n Vestina aseguraba en su secci6n que la 

gran mayoría de las familias mexicanas s6lo permitían a sus 

hijas leer El año cristiano y El Album de la mujer, pues és

te emocionaba hasta las l~grimas a sus suscriptoras con las 

novelas publicadas, causándoles gran admiraci6n cada vez que 

contemplaban un ejemplar bellamente ilustrado, instruyéndolas 

con temas rel~cionados con la historia de la antigua Grecia, 

sobre el origen de la mGsica o el gran aporte literario de Cer 

vantes Saavedra, haciéndolas suspirar de emoci6n con un verso 

de Manuel Acuña o divirtiéndolas con sus cr6nicas sociales. 

A pesar de asegurar que el semanario no se ocuparía de 

cuestioaes políticas, en varios de sus artículos podemos obser

var que algunos de los colaboradores, principalmente Concepci6n 

Gimeno de Fl4quer, tenían uaa posici6n política definida, pues 

siempre se expresaban con admiraci6n y alaoanzas al re~erirse 

al presidente de México, el General Porfirio Días, dedicándole 

escritos como el sieuiente. : 

El General Porfirio Díaz ha caminado 
de triunro en triunro. Minerva se~br6 
su camino con palmas, cubri6le el suelo 
Eureme de laureles. 
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No pudi6ndose albergar en su alma pasiones 
bastardas, jam¡s ha ejercido en sus enemi
gos la venganza, vali6ndose del poder; ge
neroso con los veacidos, su espada ha sido 
para ellos la lanza de Aquiles que al cau
sar la herida vertía bálsamo cicatrizador. 
Amante de su patria cual Temistocles y em
bellecedor de ella como Perícles, ha dotado 
a este Rep~blica de ferrocarriles, tel6gra
~os, tel6fonos, cables, arsenales, observa
torios astron6micos y metereol6gicos, lujo
sos edificios, plazas, fuentes, estatuas y 
jardiaes. 
Protector decidido de la ilustraci6n ha de
cretado la enseñanza obligatoria ••• aumeata 
las bibliotecas públicas. 
Es tan grande la preponderancia de M6xico 
desde que riGe sus destinos el General Diaz, 
que al pedir diez millones de libras ester
linas a Inglaterra, fueron ofrecidos ochen
ta. 
La seguridad personal, el respeto a las ga
rant!as individuales, el orden y la morali
dad más perfecta, reinan en las calles y ca 
minos; y el pueblo no puede menos de hende= 
cir a aquel a quien la historia deaominará 
el Pacificador. 
V6nse en otras naciones múltiples partidos 
políticos, en M6xico todos son porfiristas: 
pocos jefes de Estado cu~ntan como el Gene
ral Díaz con taR inmensa popularidad. 
JBien puede considerarse feliz la Nación que 
tiene tan digno gobernante! (9) 

E1 Album de la mujer no sólo demostr6 ser un gran admi

rador del presidente mexicano, sino tambiéD de las costumbres 

europeas; representaba cabalmente la predilección por~irista 

por lo parisino, asi que dio a conocer 1a moda del dia en ei 

viejo continente, 1a vida social, cultural 7 cotidiana de sus 
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habitantes, prererente~ente de aquellos que pertenecían a la 

aristocracia: 

Las damas del gran mundo empiezan a regresar 
de sus castillos y de sus excursiones veranie
gas, y con este 1n:>tivo en el aristocr'5.tico 
paseo de las Acacias y en los campos Eliseos 
se manifiesta con todo su esplendor el reinado 
de la moda. (10) 

Como puede advertirse, describían situaciones que difícil

mente podía vivir la sociedad mexicana, pero la hacían soñar, pre

sentaban por medio de esas cr6~icas los ideales de las clase~ pri

vilegeadas del pa!s. Tal vez el hecho de que la directora del pe

ri6dico ruara una europea inducía a los colaboradores a narrar 

con mayor frecuencia momentos vividos por los europeas, principal

mente les españoles y franceses. 

Aunque El Album de la mujer podía ser considerado exclusi

vamente como un semanario literario e ilustrado (por la continua 

¡,ublicaci6n de litogra.:Cías), es importante me:acionar la gran can

tidad de artículos donde el tema principal fue la mujer. La gra• 

mayoría de esos trabajos eran firtnados por hombres, eran ellos 

los que trataron con mi5.s frecuencia los asuntos relacionados con 

el modo de vivir de la mujer. Opinaban continuamente sobre les 

derechos que el sexo .femenino debería gozar en la socieda~\, el. 

tipo de educaci6n que merecía recibir, subrayaban la diferencia 

existente entro ell.a y los hombres: 

El destino, la timidez, la debil.idad y natura
leza del sexo femenino lo impulsan a la vida 
domiiSstica. 
El hombre, por su car4cter abierto y v~ril busca 
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siempre uuevos anhelos a su activid&d, otros ho 
rizontes a su vida, y arrastra los peligros ex-= 
teriorcs con valentía, y por lo ~ismo, está des 
tinado a defender a la fawilia y al suelo sagra 
do de la patria. La esposa, encerrada en el ho-= 
gar, está en el deber, lo mist10 que la hija o -
la hermana, de cuidar, de velar por el bienes-
tar de la casa f .. ;¡ 1,.ll) 

Bs importante decir que hubo periodistas en este semanario 

que intentaron defender a la mujer de los ataques que constan

temente su.fria por parte de sus detractores. Ofrecieron opini..2, 

nes menos sexistas y más cercanoo a un real interés por com--

prenderlas y ayudarlas: 

¿Q1.ié es .ta oujer entre nosotros? 
Para muchos una bestia de carga, destinada a se.r_ 
v~r a otra bestia mayor. 
Para otros, una criatura cuyo destino es criar -
hiJos, cuidar la casa y chismear. 
Para algunos, flor que se tira cuando se aja. 
Y para muy pocos una compañera, una amiga, un -
ser igual. 
¿:. • .:J mientras el hombre se considere el amo de
la m1ijer; mientras le niegue la igualdad civil;
mientras no la mida con la misma vara que a sí -
mismo, no podrá decir con verdad que ha dado un 
paso en la senda deL verdadero progreso. (12) 

A pesar de ser un texto que intentaba darle un valor di1'e

rente al signiricado de ser mujer nos hace retornar a los ini

cios del periodis~o dedicado a las mujeres, es decir, leer lo 

que loa hombres supor.d'.an sobre el sexo i"e:nenino. 

Sin emüargo, seria absurdo pasar por alto los escritos de 

Concepción Gimeno de ~láquer, pues ella present6 traoajos don

de comentaba, anal.izaba y discutía, los problemas i"emeninoa, -

pei·o no con la misma cona·i;ancia que los colaboradores del se-

manario. 
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Durao:t.o algunos años, pnr lo menos trei,; J.e siete que dur6 

el peri6dicc., los ertí0ulos de esta periodista espailola ocup~ 

ron las primer'3.s colu111aas, y et< ellos O.aba diversos puntos de 

vist;a sobre la situaci6n de la mujer, a veces acept6 la moral 

impuesta, otras exi~ia pequufios cambios, principalmen~e en el 

aspecto educativo, considerlindola un ser intelic:;ente, capaz -

de recibir una buena ilustraci6n pero caliricánáola repetidas 

ocasiones co~o un ser divino, angelical y abnegado por naturl!. 

le za: 

La misi5n do la mujer es rortalecer las almas 
debilitadas, cicatrizar las neridas del cora
z6n, verter una gota de esencia en el caliz -
del dolor cuando el infortunio ebru~a al hom
bre; volar a donde ~ore el infort~nio, olvi-
dándose de si :nisma para cons1'1.grarse al desva 
lido y al indiGente; ofrecer la vida cuando "Ia 
caridad lo ordena, arrastrar la cuerte cuando 
lo exige el deber, sin retroceder autel el -
peligro1 los cataclismos y epidemias. Esta es 
l.a mision de la :nujer, para cu;:ip.l.irla bien, -
necesita ser ilus~rada. (13) 

Aunque mantenia esa ioae;en de 1.a ::mjel'.', Co:::cepci6n Gi~eno 

de:uostr6 estar verdaderamente interesada por los problecllas -

que enfrentaoan las aamas ue su ~poca. Trat6 de oonvencerlas 

que la viua c;tue 11.evaban era l.a justa.) pero evitaba alentar su 

ccn.r~ornist'lo, aunque ¡;irocurf> An ocasiones demostrarles J.o i:;:i-

port~nt~ que era superaroe po~ medio ue la edücaci6n a peoar

de c;tue dSte irnpnlsw;61o llevara J.a finalidad de cvnvertirlas 

en mejores i~adres o esposas así como de prepararlas si un día 

llesaban a que~arse solas en l.a vida. Con una buena ins~ruc--
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ci6n no pasarían penurias para poder vivir honradamente. 

Encontrar trabajos con el contenido que be descrito en el 

p~rrafo anterior o textos que trataran temas religiosos e bis

t6ricos, así como aspectos estéticos o culturales firmados por 

mujeres, no fue muy com6n ya que los hombres fueron los que tu

vieron una participaci6D continua en el semanario. Sin embargo, 

El Album de la mujer, que llen6 sus espacios con artículos de 

variados contenidos, nos permiti6 atisbar en la vida de nuestras 

mujeres en el siglo XIX, conocer algunas formas de vida y enterar

nos de ciertos puLtos de vista femeninos acerca de la aituaci6n 

de la mujer en aquella ~poca. 

3.11 Colaboradvraa 

Cunt6 con un gran n6mero de colaboradoras; 

muy pocas tuvieron '.llla participaci6n constante en el semanario, 

varias de ellas publicaban tres o seis escritos y no volvían a 

aparecer en las p~ginas del peri6dico. Estos fueron sus nombres: 

Concepci6n Gimeno de Fl&quer 

Ves tina 

Emilia Pardo Baz~n 

Josefa Puycl de Collado 

Luisa Pérez Zambraba 

Sofía Tartilla» 

Haría del Pilar Sin~es 

Jvsefa Estevez del C. 
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l:'rancisca Carlota del Riego .Pica 

Virginia F~licia Aubert 

Joaquina Balmaseda 

Blanco de Uass6 y Ortiz 

Antonia Diaz Lamarque 

Carmeu Gil de l.a c,1esta 

Rosario de Acuña 

Pilar Pascual 

Julia de Asensi 

Emil.ia Laré Quintero 

Rosina Vizquez 

Maria Luisa del. Castillo 

Carolina de la Peña 

Matil.de ?'lijares 

Dolores Nava 

Antonia Pujol 

Carmen P. de Silva 

Sol.edad de Sa~per 

Laureaaa Wrigbt 

Maria del. Re~ugio Argdmedo 

Avel.ina Ortega 

Soledad Acosta 

J:;'Iiil.ia Carrizo 
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La mayoría de estas colaboradoras eran extranjeras, esto 

se comprueba .r&cilniente al leer sus escritos, loa cuales estaban 

f'echados en .l:'ladrid, PQr!.as o en pQ!.aes del continente americano 

como son La Habana y Guatemala. 

El semanario llen6 sus espaci<>nes con :n&s creQciones mas

culinas, prestigiados escritores participaron.en El Albu~ de la 

mu~er, entre los qQe podernos mencionar: 

Juan de Dios Peza 

José Pe6n Contreras 

Manuel Gutiérrez N&jera 

Alf'redo Chavero 

Manuel Dom!.nguez 

Joaqu!n C.hAvez 

G~illermo Prieto 

Ram6n Rodr!suez Rivera 

Luis G. Rub!.n 

Jesus Cuevas 

Gustavo Baz 

Francisco de Paula li'l&quer 

Juan Tom&s 8alvany 

Miguel Ulloa 

De todas las colaboradoras, se distinguieron por su cons

tante participaci6n Concepción Gimeno y Vestiaa. 

La participaci6n de la señora Gimeno fue relevante por los 
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puntos de vista que orreci6 sobre la mujer de su ~p~ca. Public6 

aproximadamente 60 artículos y el 33% r~e destinado a describir, 

comentar o criticar diversos aspectos relacionados con el sexo 

1·emenino. 

l?or su parte, Ves tina se des·tine,ui6 por escribir durante 

varios Qños "cr6nica l'iexicana" en la que con lenguaje ameno y 

entusiasta describía Las reuniones sociales, criticaba con car

casLDo algdn hecho con el que no estaba de acuerdo, exigía con 

gracia e ingenio ciertos cambios que beneficiarían cualquier 

lugar de recreo preferido por las damas de aquel tiempo y otras 

veces mostraba su simpatía por el GO~ierno del General Porfirio 

Diaz. 

La deacripci6n amplia de loa escritos de estas dos perio

distas aes permitir6n tener una visi6n más clara de la líaea e-

ditorial de El Al:,um de la mu~er así como de las concepciones 

que cada una tenía sobre determinado suceso. 

3.11.1 Conceeci6n Gimeno de Fl6guer 

Para facilitar l.a descripci6n de los textos pre-

sentados por esta periodista, rne referir~ en primer l.ugar, de ma

nera general., a la estrucutura que mostraron la mayoría de sus 

articulas: 

- El. pri~er p~rraro se caracteriz6 por su concisi6n, arrecia 

una idea el.ara sobre el tema que trataría. 

- Una sucesi6n de párrafos breves donde desarroll.aba una expo

sici6n por'.lleuorizada del tema, incluy6 puntos de vista mu.Y per-
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sonales, citaba en ocasiones ejemplos para demostrar la verac,!. 

dad de su planteamiento. 

Concluía frecuentemente con exclamaciones, exhortaba a -

sus lectoras o resaltaba la importancia del tema que babia 

tratado. • 

En segundo lugar, realic6 una muestra de sus escritos y -

basdndome principalmente en el contenido y sentido de cada uno, 

loa dividi en tres grupos. Esta tarea no fue dificil de reali

zar, si tomamos en cuenta que la señora Concepci6n Gimeno se -

caracteriz6 por comentar aspectos muy determinados sobre la m.!l 

jer, tanto en sur forma de ser, como por su situaci6n social y 

moral. Por lo tanto, la clasificaci6n qued6 de la siguiente -

manera: 

a) Prototipos f emeninoa 

b) Descripciones y comentarios sobre la mujer mexicana. 

c) En "pro" de la mujer. 

A continuaci6n describir6 cada grupo, preaentar6 loa eje.!!, 

plos necesarios de aquellos escritos que por sus caracteristi

cas fueron incluidos en los incisos arriba mencionados. 

a) Prototipos femeninos 

De manera constante doña Concepci6n Gimeno di

ferenci6 a la mujer de acuerdo a sus virtudes o defectos, ya -

fueran fisicos o morales. Asi que títulos como "La mujer vani

dosa", "La adolescente", "La mujer estudiosa", y varios mli.s se 

caracterizaron por llevar su firma. 

• (V6ase las citas 14, 16, 17 y 18 de este aclpite) 
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Cuando escribía sobre las mujeres cuyos atributos era di,g 

nos de admiraci6n, entre los que podemos mencionar: la modes-

tia, el pudor, la inteligencia y el amor, sus expresiones eran 

laudatorias, hacia un uso constante de metáforas, comparacio-

nes y aiegor!as: 

La modestia es una bellísima cualidad que enal 
tece a quien la posee. -
La mujer modesta exhala un perfume que penetra 
suavemente en el coraz6n: semejante a la viole 
ta que oculta siempre su corola entre el folla 
je, no deslumbra cual la arrogante dalia, pero 
atrae dulcemente y su reinado es más duradero. 
La mujer modesta tiene gran similitud con la -
clemAtida1 que cierra su caliz por no recibir
las caricias del c~firo. 
La mujer modesta semejase a la sampaguita que
s6lo abre su broce encantador en la hora de -
las sombras, a la sensitiva que pliega sus ho
jas cuando la arrancan de su tallo, a la balsa 
mina que muere de pudor al recibir el primer = 
beso del sol, a la delicada flor de conveluulos 
que se marchita al acercarle el aliento. 
La modestia ea ideal, bella y dulce cual los -
acentos de los esp1ritus celestiales, cual el
h4lito de las auras, cual los himnos de la na
turaleza al creador. 
El fil6sofo ingl~s Young comprendi6 perfecta-
mente la necesidad de la modestia en la mujer
Y exclamaba de continuo: "Las mujeres no deben 
tener nada desnudo; hasta los encantos del es
píritu deben ser ocultos por el velo de la --
modestia". 
La mujer modesta, cual la luci~rnaga, brilla -
más en la oscuridad; cual la luna, irradia te
nue y grato resplandor que la iiumina sin he-
rir, sin deslumbrar con la fuldidez del astro
rey. (14) 

Fue muy comdn que Concepci6n Gimeno formulara sus pensa--

mientos a trav~s de textos cargados de palabras, ret6ricos, por 

lo que quiz4 para algunos lectores de esta ~poca resulten oste,g 
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tosos y hasta ridiculos, sin embargo por medio de esos escritos 

descubrimos la imagen de la mujer ideal que tenia esta periodis 

ta: modesta, timida, pudorosa, delicada y abnegada. 

Rechazaba en una mujer la vanidad, el coqueteo, la pedant.!!_ 

r!a, tachaba de estdpidas a aquellas que lo eran tan s6lo por 

recibir adulaciones, una mujer de talento, arirmaba la Señora 

Gimeno, vencia esos defectos, alej~ndose as! del ridiculo y del 

rechazo so~ial. 

En algunos escritos diferenciaba a las mujeres por su as-

pecto fisico, el cual parecia ser de ~uma importancia, pues por 

medio de él, segdn Concepci6n Gimeno, la mujer lograria triun-

far o no en algunas cuestiones, su car~cter e intereses serian

muy diferentes segdn ruera su cara, bella o rea. 

As!, en un articulo titulado "La mujer hermosa", desdeñaba 

1a beldad, consideraba que quienes la poseían por atender a sus 

encantos descuidaban la inteligencia, embellecian su rostro a -

toda hora porque lo creian mis importante y descuidaban su alma, 

se esmeraban en practicar diferentes peinados as! como diversos 

maquillajes, y en dltimo término dejaban las galas de la cultu-

ra. 

Pero en otro escrito hizo ver que el ser bella tiene sus 

grandes ventajas, principalmente sociales, e:x:pres6ndose de la 

siguiente manera en "Recuerdos de un baile" : 

Un baile es para nuestro sexo, señoras m!as, -
campo de batalla en que todas las mujeres son
hero!nas, las hermosas, o lo que es lo mismo -
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las vencedoras, salen coronadas de laurel, las 
feas conquistan palma por haber tenido el ne-
ro!smo de presenciar los triunfos de las be--
llas y es sabido que tanto la palma como el -
laurel simbolizan la gloria.(15) 

Cuando se refiri6 a la mujer con pocos atributos físicos, 

calific6 su proceder de ber6ico pues no era fácil sufrir recha

zos, principalmente si venían del mundo masculino: 

El martirio de la rea es superior al que sufrie 
ron los m~rtires del cristianismo, porque la -= 
mdrtir cristiana se inmulaba por un Dios, del -
cual hab!a de recibir el premio, mientras la -
fea es inmolada por los hombres, de los cuales 
recibe el castigo del desd~n, que es el m's --
fuerte de los castigos. 
La fea no tiene puesto en el banquete universal, 
porque es excluida de todas partes. A la fea le 
est§ negado el amor, que es el deleite de la vi 
da. La fea no ha vivido en el paraíso de las a'I' 
mas, porque no ha respirado la embalsamada at-= 
m6sfera de los más po~ticos sentimientos, para 
la fea el mundo es un caos. (16) 

Sin embargo consideraba que las damas poco agraciadas te

nían ciertas virtudes, que los hombres no advertían porque se 

dejaban deslumbrar con facilidad ante un rostro bello, as! que 

enumer6 con brevedad las dotes de esos seres mal parecidos: 

La fea, aun cuando sea pequeña de estatura, tis 
ne generalmente al ta talla intelectual; · ·."."."
la costumbre de vivir aislada la hace ser medi-
tabunda, y la meditaci6n desarrolla su entendimien 
to. La conversaci6n de la fea es casi siempre chiii' 
peante e ingeniosa, porque la rea, convencida de -
que no ha de atraer por su rostro, intenta cauti
var por su inteligencia. La fea es hacendosa, -
porque como aborrece los espejos, no pierde el -
tiempo con ellos que la bonita derrocha. La fea -
hace labores de adorno, toca el piano y es muy -
instruida. ( 17) 
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En estas frases que provocan curiosidad y un poco de gra

cia, Concepci6n Gimeno expuso con seguridad lo que pensaba so

bre la mujer carente de belleza pero llena de talento, tal vez 

sin proponerselo, reafirmaba el mito de la fealdad femenina, 

el tratar de ser inteligente y culta porque no se cuenta con 

una cara hermosa que atraiga simpatías, sobre eodo del sexo -

mascul.ino. 

En otros pArrafos de este escrito encontramos frases don

de expres6 su gran compasi6n por esas mujeres, pero Concepci6n 

Gimeno no s6lo deja entrever su l&stima hacia las feas, se i-

dentific6 por completo con ellas, por lo que su texto continda 

aorprendi6ndonos basta el final: 

Mujeres feasl No me agradezcais esta defensa -
porque es interesada. 
Yo siento infinita ternura hacia vosotras por
que figuro en vuestras filas. 
Yo soy de un feo muy subido, soy archifea: en
el mundo de l.as feas soy pl.eonasmo viviente, -
mi fealdad es superlativa, pero soy incompara
ble, porque tengo el val.or de confesar mi feal 
dad. -
Ya veis mis queridas feas, que al. defenderos a 
vosotroas se ha defendido a s! misma. 

Ooncepci6n Gimeno de Fl4quer (18) 

En otros escritos tambi6n distingui6 a l.as mujeres por dos 

aspectos: La sol.teria y el. matrimonio. 

En el articul.o t~.tulado "La _Solterona", compadec!a pro.tu_!! 

damente a todas J.as mujeres que no habían l.ogrado casarse, con

sideraba que sufrían el peor de los martirios al. no ser amadas

po~ alguien, pareci6ndole imposible que personas as! perteneci.!!, 
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ran al bellos sexo. 

Era tal su horror a la soltería que cit6 una costrumbre de 

los asirios y la cali!'ic6 de extraordinaria pues, cada año en -

aquel poblado se reunía a todas las mujeres casaderas en una e.!!!_ 

pecie de venta pdblica, por las más hermosas, como era 16gicc,

se ofrecía más dinero, el cual se destinaba como dote para las

feas, asi se lograba la !'arma:: m4s e!'icaz para que un hombre se 

animara a desposarlas. 

Propugnaba por esas "pobres solteronas" e hizo dos propo-

siciones, que a mi me parecen ins6litas pero quizá para ella -

eran las mas justas y probablemente lo IÚlico que se podía hacer 

por esas mujeres: 

Solteronas ved en mi un abogado vuestro! El. d!a 
en que M~xico se halle disfrutando de gran hol
gura metálica, os ofrezco proponer al. gobierno
se crea un fondo para atender a las calamidades 
pdblicas, con objeto de que sean rescatadas las 
solteronas de las calamidades del solterismo. 
El dia que abunde el mdrmol en M6xico, propon-
dr6 se levante un monumento n~cional a la memo
ria de esas victimas inmoladas en los altares -
del cel.ibato. 
La sol.terJllla es heroína y mártir 1 !Pobre sol.-
terona 1 (19) 

En cambio, al referirse a las casadas no ces6 de alabarlas 

porque vivían la ~pOlb más bella de la vida, eran amadas y amaban~ 

sus entusiasmos se acrecentaban,sus pensamientos se purificaban, 

ya que el amor legitimo era una virtud e inspiraba por lo tant~ 

a todo lo bueno. 

Describi6 detalladamente el significado de ser esposa, as! 



- 76 -

oomo las virtudes que ~ata debia poseer y las ventajas que ob

ten~a al serlo, uti1izaba nuevamente 1aa expresiones laudato-

rias, baci~ndola ver como una criatura perfecta: 

La esposa, eterna compañera de1 hombre, le su~ 
viza con su amor todas las amarguras de 1a 
existencia. La esposa ea la luz bendita que i
lumina los abismos de su alma; sin esa luz vi
viría entre sombras.Cuando hastiado por las lu 
chas socia1as y con e1 coraz6n destrozado por-
las decepciones, regresa a su bogar, la esposa 
cicatriza esas heridas, 1e alienta, le rortifi 
ca, y le hace creer en el bi~n. -
La buena esposa es una compenaaci6n en todos -
los infortunios: La buena esposa ea dechado de 
fidelidad, como lo fueron Penélope 1 Pantea, Al 
cesta y Damayanti. La buena esposa es un teso= 
ro de amor cual Isabel de Castilla princesa de 
Gales, cual la mujer de Felipe el Hermoso, --
cual Arria y Eponia, famosas por su amor conyu 
gal. -
La buena esposa es respetada siempre, pues has 
ta el hombre libertino, pasados los primeros = 
arranques de su desenfreno, tributa considera
ciones a la compañera de su vida, por encon--
trar en ella virtudes ~ue en las mujeres f4ci
les no ha encontrado. ( 20 ) 

Al parecer para Concepci6n Gimeno, 1a sumisi6n, el espíri, 

tu de sacrificio, la bondad y la total dependencia en una mu-

jer casada eran cualidades dignas de admiraci6n, que hacían de 

su hogar un lugar reliz y de su marido un hombre fiel. 

Pero si la señora Gimeno de Fl4quer vener6 a la esposa, 

cuando se refiri6 a aquellas mujeres que llegaban a convertir

se en madres, ias g1orifio6. 

Afirm6 con determinaci6n que 1a madre era la gran in.tlue_a 

cia del universo porque sobre sus rodillas se forma ia socie

dad. Sintetizaba en dos pa1abras su historia: abnegaci6n y --
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sacriricio. 

Cada vez que se rerer!a a una madre sus rrases estaban 

llenas de alabanzas, para darle ruerza y ericacia a sus ideas 

las comparaba con lo m~s bello y divino que pod!a existir en 

el mundo, escribía con exaltaci6n, nunca dej6 de relacionar esa 

imagen materna con los sentimientos m&s elevados, como la tern_\! 

ra y el amor; pero es importante mencionar que siempre conside

r6 que la educaci6n dependía en gran medida de ella: 

La madre debe enseñar con el ejemplo, la moral 
que encarece con la palabra. 
La madre nunca debe hacer lo que no quiere que 
hagan sus hijos. 
La buena madre al educar esmeradamente a sus -
hijos, trabaja en pro del perreccionamiento de 
la humanidad. 
f .. ..J!Cu&nto respeto y consideraci6n merece la 
madre! 
Ella nos rorma el coraz6n y la inteligencia. 
Todo hombre c~lebre debe a su madre gran parte 
de la gloria que ha conquistado. Por eso son 
inmortales los nombres de Blanca de Castillo, 
madre de San Luis; Enriqueta Giroux, madre de 
Sismodi; Har!a Ball, madre de Washington; Cat.!!, 
lina Isabel, madre de Goethe; Maria Letizia R.!, 
molino, madre de Napole6n I y Juana de Albert, 
madre de Enrique IV. 
Estas mujeres han pasado a la posteridad, por
que ~üeron las educadoras de sus hijos, porque 
supieron inspirarles el amor a la virt~d, a la 
gloria y al heroísmo. (21) 

As! puee, para la diDectora de El Album de la mujer, la ma

dre i:sú"lu!a determiaantemente en la educaci6n de sus hijos; re-

pet!a una y otra vez que su principal tarea era esmerarse para 

aume~tar los conocimientos de sus v~stagos, as! como ayudarles 

a adqu1rir buenas costumbres. 
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Con base a estos argumentos, en otro articulo denominado 

"La mujer estudiosa", Concepci6n Gimeno demostr6 estar illltere

eada en la instrucci6n femenina; aseguraba que la mujer podía 

te•er un libro en la mano sin que por eso desatendiera la cuna 

de su hijv; adem,s, una madre ilustrada desempeñaría con acier

to su papel, as! cumpliría debidamente su "augusta miei6n". 

Afirmaba que una mujer ignorante no lograría inculcar, 

priacipalmeate en sus hijas, las buenas costu~bres, séle podría 

e.t'recerles una vida material y tendría que abandonarl.as para 

que "ma111.os mercenarias" cumplieran esa sublime tarea. 

Tambi~n aconsejaba a las j6venes solteras para que se in

teresaran en adquirir conocimientus científicos y literarios, 

pero advirti6ndoles que jam4s deberían ufanarse de ellos, po

dían ser cultas m4s no hacer alarQe de sus co•ocimientos: 

Con el pincel, con la pluma, puede lucir una 
mujer loa tesoros de inspiraci6n que el cielo 
le di6, y no necesita los círculos sociales p~ 
ra hacerse admirar por medio de conversaciones 
cargadas de erudicci6n, que le valdrían el re
nombre de pedante. 
,( •• .7Uaa mujer convenientemente ilustrada, no 
ser~ vanidosa, porque aabr,.perfectamente que 
al huir de la vanidad huye del rid!culo. 
Una mujer discreta no se impoae a los que la 
rodean por medio de su sabiduría, se hace sen
cilla y desciende de su elevada altura para ai 
velarse con las que eet'n en otra esfera m4s -
inferior. 

Haga coastaatemente este sacrificio la mujer 
dotada de superioridad y despertar' simpatías 
por todas partea. 

Ea esta periodista española existía la convicci6n de que 

la mujer merecía recibir una educaci6n, pero s6lo ea beneficio 
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de sus hijos y no en el propio. Aseguraba que si sus facultades 

intelectuales eran superiores a las de los demAs era preciso r.!!, 

primirlas porque as! lo exig!an los buenos modales y los patro

na$ imperantes en aquella ~poca que calificaban esa conducta C.2, 

mo ndecenten. 

Estos fueron a grandes rasgos, loa modelos femeninos que -

Ooncepci6n Gimeno difundi6, tal vez porque eran los que su rea

lidad le ofrec!a o los que su formaci6n moral le motivaba a de~ 

cribir e incluso a tratar de mantener. 

b) Descripciones y comentarios sobre la mujer mexicana. 

A diferencia de la Marquesa Oalder6n de la Barca que cona.!, 

deraba a las mujeres mexicanas in6tiles, ignorantes y tontas, 

dignas de oompasi6n por su limitaci6n a la domesticidad y a ía 

maternidad, Ooncepci6n Gimeno las present6 como criaturas per

.f'ectas, princ.i.palmente como am¡¡s de casa espl.Sndidas y ms.dres· 

impecables. 

Para esta periodista todas las mexicanas, especialmente 

aquellas que han logrado convertirse en madres, causaban en 

extranjeras como ella admiraci6n, respeto y cierta envidia --

pues, nuestras mujeres, segdn ella, eran las "verdaderas saee;¡: 

dotisas del hogar", ah! estaba su templo, "el tabernAculo de -

las inmaculadas p6ginas de su historia" 

Oonoepci6n Gimeno aseguraba que las principales ~irtudes -

de las mujeres de nuestro pa!s eran: su amor maternal y la ab

soluta dedicací6n a su ~amilia. Y as! lo expres6 en "La dama 
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mexicana" : 

En otros hogares he visto la cuna relegada al 
dltimo rincOn; en el hogar de la mujer mexica 
na la cuna tiene un trono; la cuna aparece eñ 
primer t~rmino, ocupa un puesto de honor, es
el altar donde se inmola la familia,represen
tada por la madre. 

Admiro la s~bita transformaci6n que sufre la· 
mujer mexicana al sacudir el polvillo de sus
alas de mariposa para vestir el traje nupcial. 
Cuando toma el augusto car,cter de sacerdoti
sa del hogar, cambia de costumbres: su amor a 
las fiestas sociales se extingue 1 su aturdi-
miento juvenil se calma, su pasion a las ga-
las se amortigua. 
La mujer mexicana no cifra su gloria en ser -
la reina de las fiestas, en imponer la moda,º en tener una corte de admiradores; la cifra 
en crear la ventura de su familia. 
Es indtil buscar a la mujer mexicana fuera de 
la familia, porque no la encontrareis; míen-
tras las mujeres de otros pa!ses deslumbran a 
una sociedad frívola, que se desliza en verti 
ginoao aturdimiento bajo dorados salones, la:
mujer mexicana es el ángel custodio del hogar 
y vela en la alcoba de su hijo, sin que nin!!;!! 
na fuerza tenga poder bastante para arrancar
la de ah!. (23) 

Segdn esta periodista, era tal el amor de madre que pose!a 

la mujer mexicana, que jamás sacrificaría la vida de sus hijos 

por el bien de la patria, ya que para ella su patria era la f.!_ 

milia y nunca permitir!a verla amenazada o destruida. 

Afirmaba que era muy dif!cil para un hombre tratar de C,2 

nocer el car4cter de nuestras compatriotas y sobre todo reali

zar un estudio sobre ellas debido a que eran tan pudorosas que 

solamente pod!a ser descritas por otra de su mismo sexo, s6lo · 

pod!a comprenderlas un coraz6n femenino y el de ella trataba 

de lograrlo, luchaba por traspasar "loa muros alzados por su 
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modestia" pues estaba muy interesada en cantar sus mGritos "con 

suaves notas de citara femenina". 

Probablemente por el objetivo arriba citado, Concepci6n -

Gimeno crey6 conveniente describir a nuestras mujeres por me

dio de alabanzas y met~foras, calific~ndolas en forma continua 

como criaturas divinas, comparándolas con lo mds preciado y ma

ravilloso que podía existir en la naturaleza: 

La mujer mexicana es casta como la paloma, pura 
cual azucena, inmaculado como el armiño, po6ti
ca cual rayo de luna. 
En las caricias de la mujer mexicana no se en-
c uentra el deleite del placer, sino la dulzura 
del amor. Ella es siempre espiritual, y por eso 
acaricia cual mariposa al ruiseñor, el rocío a 
las hojas, las auras al jasm1n, las estrellas a 
loa lagos y el cGfiro a las margaritas. (24) 

En cuanto al fervor religioso, aseguraba que todas las da

mas mexicanas eran eminentemen~e religiosas, algunas podían 

llegar al ranatiamo pero, afirmaba Concepci6n Gimeno, ninguna 

padecía esa enfermedad llamada ateísmo. 

Se expres6 con seguridad al afirmar que las mexicanas po

seían una moral instintiva, 16gica e in.flexible, que respetaban 

y defendían, segdn la señora Gimeno, con argumentos brillantes y 

de manera airada sostenían qt.e la moral "era una como la verdad", 

en ella no podían penetrar la sutildza, las paradojas, ni las 

distinciones. 

No e:xplic6 clara y directamente cuáles eran los princi--

pios que comprendían a esa moral tan defendida por nuestras -

compatriotas, pero despu&s de haber leído este articulo donde 
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Concepci6n Gimeno nos las describi6 desde su muy particular -

punto de vista, no fue difícil adivinarlos: aua reglas de con

ducta estaban determinadas principalmente por su tarea materna 

o dom~stica, en donde la abnegaci6n, la dulzura, el sacrificio, 

la decencia y el espíritu de sumisi6n conformaban la escala de 

valores que reforzaban "aus virtudes .f'emeninas" que Gimeno de . 

Fl&quer tanto alab6 y de acuerdo a lo dicho en su artículo, 

eran las que poseían las mexicanas en aquellos años. 

Despu~s de ofrecernos esa visi6n tan particular sobre la· 

í'orma de ser de nuestras mujeres, la directora de El Album de 

la mujer public6 un artículo titulado "La obrera mexicana", -

pero nunca se re.f'iri6 a ella específicamente, limit4ndose a S.!;! 

gerir una buena educaci6n para esas mujeres que se veían prec,i 

sadas a trabajar, pues consideraba que con una buena i1ustra-

ci6n ~atas laborarían honradamente, no se venderían por un pe

dazo de pan y lograrían mejorar su condici6n de clase proleta

ria. 

Fue loable el inte~s que demostr6 a lo largo de este es-

cri to por esa clase que ella misma denomin6 "olvidada", afirm6 

que 1as mujeres ricas, sin hacer particularidades, todo lo de

bían al favor de la suerte, en cambio la obrera todo lo debía· 

a si misma, exhortaba a loa .f'il6ao1'os, moralistas, legislado-

rea y gobernantes a crear plazas para estas mujeres as! como -

centros de enseñanza donde pudieran recibir una educaci6n es

merada. 
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En ese mismo escrito asegur6 que la mujer podia ser lit6-

grafa, telegrafista, encudernadora, taquígrafa y cajista pero 

fue en otro texto en donde se refiri6 concretamente a la mexic~ 

cana. 

As! pues en el artículo denominado "La mujer en nuestros 

días", manifest6 que algunas mexicanas empezaban a aplicar su 

inteligencia a diversas artes y oficios, arirmaba que en México 

la mujer empezaba ya a asociarse al movimiento intelectual y -

aunque no cit6 ejemplos aseguraba que nuestras compatriotas es

taban "despertando de su marasmo". 

Solamente en dos ocasiones Concepción Gimeno se refiri6 -

de manera particular a las mujeres de nuestro país: public6 un 

artículo sobre la Malinche y otro sobre la titulaci6n de la pri:, 

mera doctora mexicana. 

Al pareces;el principal motivo que la animó a escribir acer

ca de la Malinche, a la que siempre llam6 Doña Marina, fue el -

hecho de justificar su proceder. 

Desaprobaba las relaciones que mantuvo con Hern&n Cortés, 

por ilícitas y se empeñ6 en defender la actitud de Doña Marina 

aseveraba que ella no podía ser culpable de los estrechos la-

zos que la unieron al conquistador, pues se trataba simplemen

te de una criatura inocente que por ser vendida como esclava 

era natural que no comprendiera el significado de la palabra 

dingnidad ni llegara a sentir un poco de estimación por sí -

misma. 



- 84 -

Segd.n la señora Gimeno e6lo el amor pod!a hacerla cambiar 

y el que le inepir6 el capitán español logr6 hacerla valerosa, 

sagaz e intrépida. 

Para esta periodista Doña Marina no pod!a ser tachada de -

traidora, sino de mujer enamorada y afirmaba que a pesar de -

convertirse en la inspiradora de Cort&s jamás olvid6 a sus he.!: 

manos, imploraba por ellos, trataba de suavizar sus amarguras 

y curaba al igual las heridas de los aztecas que las de loe -

españoles. 

Afirmaba que la abnegaci6n de la Malinche babia sido tan -

grande que podr!a causar asombro si esa forma de ser no "fuese 

patrimonio exclusivo del corazón de la mujer" 

Se expresó con decepción al recordar que Hernán Cort~s no 

supo valorar ese cariño ni ese sacrificio, porque ~l "como to

dos los hombres tenia más cabeza que coraz6n", calific6 por -

eso su actitud de ego!sta e ingrata pues la casó con Juan Xar~ 

millo y le dio un puñado de tierra. 

En cada frase es perceptible no s6lo su interés por cam~

biar la imagen de la Malinche, sino también Be apreciaba su -

fervor patriótico, un ejemplo claro ea la forma como concluy6 

su escrito: 

"La historia ha sido ingrata con Marina, pues 
merec!a página m4s extensa la gran mujer que 
propagó nuestra santa fe y que ayud6 en eus
conquistas al gran héroe, al gran general del 
siglo XVI " (25) 

As! pues, para Concepci6n Gimeno los actos heroicos de la 



Malinche fueron esencialmente dos: coadyuv6 en la conquista 

española y propag6 la religi6n cat6lica entre sus compatrio

tas. Ambas accioaes justificadas por el amor siacero que le -

inspir6 Cortés. 

En cuant~ al artículo que le dedic6 a la primera doctora 

mexicana, se eXpres6 con admiraci6n de esa inteligente mujer, 

sus frases eran laudatorias, sus palabras revelaban un verdade

ro orgullo por tan relevante suceso: 

Matilde Montoya ha escalado un puesto reservado 
a los sabios; ha destruido antiguas preocupacio 
nes que encadenaban a la mujer mexicana ea la -
oscura seuda de la retrogradaci6a; ha conquista 
do la gloriosa bandera del progreso, para que -
su sexo enarbole. El birrete doctoral ea au-
perior a una corona de laurel. lHay algo mAa gra.a, 
de que poseer el secreto del organismo humano? 
lSabéis como ha llegado la inteligencia mexica
•a a ta• alta cima? Consagrando oace años de su 
vida al estudio: once años que representan en -
uaa mujer toda su juventud. lSabeis como ha ga
nado el diploma que tanto enaltece? Desoyendo 
sl[·riraa de la ignorRncia y los augurios pesimi!!_ 
tas, hollando con firme planta los abrojos en-
contradoa en su paso 1 lucha».do enérgicamente 
contrR la tenaz oposici6n de sus enemigos, ven
ciendo arduas dificultades, deaafiando el impo
sible- (26) 

Sin embargo, en el resto del texto ya no se refiri6 a la 

prestigiada doctora Mont~ya y se deavivi6 en alabar al gobier

no de Porfirio D!az, conaider~ndolo causante directo de esa ti

tulaci6J11.. 

En efecto, los siguientes p~rrafos de este escrito rueron 

destinados a elogiar el gobierno mexicano porque áste, segdn 
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Concepci6n Gimeno, hab!a comprendido que existía un fin más -

elevado que el pol!tico, industrial o econ6mico, y ese era la 

educaci6n femenina, otreci~ndoles as! a sus ciudadanas " un -

escudo para que puedan defenderse de la miseria, salvando su 

honra". 

Hac!a menci6n de la presencia "esp6ntanea" del presidente 

en el examen profesional de Matilde Montoya, afirmaba conven

cida que al presidirlo demostraba algo más que una galantería, 

"iba a franquearle al sexo femenino las puertas del templo de 

Minerva". 

As! pues, la Señora Gimeno de Fl&quer no s6lo se expres6 

1audatoriamente de lás mujeres mexicanas sino tambi~n de su -

gobierno, a ambos los consideraba como lo m!s sublime y per-

fecto que haya podido conocer. 

c) En "pro~ de la mujer. 

Varios de los art!culos de Concepci6n Gimeno fueron dest.!, 

nados a defender los m~ritos y virtudes de la mujer del siglo 

XIX, trat6 principalmente que por medio de sus argumentos la

sociedad reconociera sus facultades intelectuales y le: perm.!, 

tiera abandonar ese "mundo de ignorancia". 

Sus argumentos estaban fundamentados generalmente en su -

sentido comdn y en sus creencias, incitaba a las mujeres para 

que ya no siguieran tolerando el ser clasificadas al antojo 

masculino, expresándose con irritaci6n cuando aseguraba que 

los hombres por ego!smo y deseos mezquinos las rebajaban a --
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tal grado que las convert!an en parásitos, en criaturas inca

paces hasta de caminar si no era a su lado. 

Realmente exist!a en ella la firme convicci6n de que el -

sexo masculino era el culpable directo de la situaci6n femen,! 

na en aquél entonces, pero no s6lo se dirigía a los varones -

con indignaci6n, censurando su comportamiento hacia las muje-

res, también trataba de persuadirlos, asegtirándoles que en la 

sociedad no era la fuerza la que deb!a predominar sino la ra

z6n. Por lo que frecuentemente en sus escritos encontraremos

ideas como las siguientes: 

El hombrehil querido ciega a su compañera para 
que no le viese caminar por sendas cubiertas 
de fango; la ha querido sin criterio para que 
no le pidiera cuenta de su conducta ligera, y 
para subyugarla sin razonamientos de ninguna· 
especie ante desp6ticas leyes de su capricho
sa .f'antas!a; ha comprendido el hombre que al· 
suavisarse las costumbres, el cetro del mundo 
pertenece a los reyes de la inteligencia, y -
para doblegar a su compañera, sometiéndola a 
un ominoso yugo y a una postraci6n moral muy 
lamentabl!l, ha mutilado sus facultades inte-
lectuales y la ha· sepultado en las tinieblas, 
sumiéndola en la m4s oscura ignorancia! para 
que se estrellara indefensa y sola en os es
collos de la vida. 
El hombre quiere débil a la mujer para hacer
la su juguete, para explotar su debilidad -
perm!taseme esta .frase escapada de mi indlgo,a 
ci6n y que repugna mi delicadezaJ frase que = 
no borro por no encon~rar otra mas gr§fica -
para lo que quiero expresar. 
Es absurdo que deseis débil a la mujer; vues
tra tenaz obcecaci6n os hace conspirar contra 
vuestros propios intereses. Decidnos: si tan 
d~bil es, si todas los son ¿ Porqué le entre
ga!s vuestro nombre? ¿ por qué le fiais el -
cuidado de guardar vuestra honra? Si no hay -
mujeres dignas, os estimais en muy poco al --
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uniros con ellas en eternos lazos. 
IHombres aturdidos, cuando negais la virtud de 
la mujerf pensad en vuestra madre y en vuestras 
hermanas 
.(' •• ..7 Considerad a la mujer bajo cualquier as~ 
pecto, y la encontrareis fuerte y valerosa: la
mujer es igi,;al al hombre en tuerza moral. 
Abrid las p'ginas de la historia y hallarAis mu 
jeres enérgicas, espíritus viri~es, cuyas haza= 
ñas os har!n comprender que el talento de loa -
grandes generales no es patrimonio exclusivo del 
sexo denominado fuerte: observad que el heroísmo 
es comdn a los dos sexos, porque el heroísmo es· 
el hijo del entusiasmo. El heroísmo, el genio ) 
el aba, no tienen edad ni sexo. 
Hombres, tened presente que no os disputamos la 
fuerza tísica, pero nos declaramos en tuerza m.2. 
ral igual a vosotros. (27) 

Como puede apreciarse Concepci6n Gimeno no s6lo expresaba 

abiertamente su disgusto por la forma en que los hombres val.2, 

rizaban a las mujeres, sino también su seguridad de que 6stas 

sentían y podían reaccionar igual que ellos, especificaba que 

hasta ese momento s6lo había un punto donde las mujeres a6.n -

eran interiores a sus compañeros: en la educaci6n. 

Señalaba que si:· sus contempor!neas no tenían la oportuni

dad de recibir una esmerada ilustraci6n, seria muy dificil que 

igualaran a los varones en inteligencia, por lo tanto propug

naba para que se les permitiera desarrollar sus facultades i_a 

telectuales. 

Pero esos anhelos de superaci6n tenían un fin definido: 

hacer de la mujer una mejor madre y una excelente esposa. 

Ante tales pensamientos, no podemos m4s que considerar a 

Concepci6n Gimeno como una periodista de ideas ambivalentes. 
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Un ejemplo claro de tal aseveraci6n es el siguiente párrafo: 

Deseo sea comprendido el espíritu que me anima 
al trazar estas lineas: quiero revelar que mo
ralmente se halla la mujer a la altura del hom 
bre; quiero la emancipaci6n de la mujer dnica= 
mente en las esferas de la inteligencia; anhe-
lo verla elevada a los mundos de la iluatra--
ci6n ¡ quiero a la mujer ante todo madre; y no· 
lo dud6ia, ser& buena esposa y buena madre ·Si· 
recibe una ilustraci6n que l.e rasgue la venda· 
total de ignorancia, el error y la supertici6n(28) 

Cuando mencionaba el término emancipaci6n, trataba de es

pecificar claramente lo que comprendía esa palabra, .f'ue comtin 

que despulls de escribirla aclarara entre par6nteais: 11 no os 

asustllis". Para la Señora Gimeno la emancipaci6n .f'emenina era 

ese derecho que toda mujer tenía para realizarse por medio de 

una educaci6n, la cual perfeccionar!a su intelecto, pero no -

significaba que deseara ver a las mu~eres libres de su deber

(entillndase sus labores domésticas y maternales) sino simple

mente de la ignorancia. Y para lograrlo no s6lo consideraba -

necesario que los hombres cambiaran su manera de pensar res-

pecto al sexo femenino, tambi6n era preciso que la propia mu

jer intentara una transformaci6n, principalmente en su forma 

de ser, porque a veces ella misma era culpable de esas frases 

tan irrespetuosas que manchaban su imagen. 

Segdn Concepci6n Gimeno algunas mujeres por ociosidad o -

por su vida rutinaria empezaban a comportarse de manera capr,i 

chosa y rid!cula• por lo que nacían en el1as ideas vanas que. 

les producir!an muchos males: 
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Entre mujeres de esta especie, la denigraoi6n 
mayor es no vestir segdn las prescripciones -
del filtimo figurín, y la que no se presenta -
con arreglo a 6ste en las frivolas reuniones
que ellas componen, es la befa, el encarnio 1-
el ludibrio de esa sociedad que tiene por dios, 
por lema y por altar, la moda. 
Es triste que rindan culto id6latra a quien -
tan poco vale, a quien no lo merece; es dolo
roso que arrastradas por su impetuosa corrien 
te, olviden lo m&s por entregarse a lo menos? 
es verdaderamente deplorable haber dejado adi 
vinar que su ilusi6n m&s bella es un traje, = 
que sus anhelos constantes son obtener el que 
no poseen, que sus sueños de oro son un adhe
rezo de esmeraldas y que cifran su dicha en-
despertar admiraciAn con el deslumbrador ata
vio en que se envuelven. (29) 

Cuando se expresaba de esa manera cambiaba su forma de di

rigirse a los hombres, en vez de reprocharles los aconsejaba,

trataba de hacerles ver que si se un!an a mujeres con esas ca

racterísticas no s6lo ver!an su hogar infeliz sino que tambi~n 

sus capitales podian ser afectados, por lo tanto les sugeria -

que para evitar esos terribles defectos en sus comp~ñeras las

acercaran a la instrucci6n y les facilitaran los medios necea.!. 

rios para obtenerla, haci~ndoles un sincero llamado para. que -

reaccionaran y reconocieran la importancia de la educaci6n fe

menina. 

L'-·-:7 Padres y maridos, instruid a vuestras mu 
jeres: creedlo, cuanto m&s se ocupe la mujer = 
de las cosas grandes y elevadas, m4s abominar& 
las pequeñas e indignas. Os preguntamos con la 
inspirada poetisa catalana Josefa Masones: 
¿Es acaso incompatible coser y raciocinar? 
Seguramente que no: los trabajos de la mujer -
son generalmente mec&nicos, materiales y ruti
narios; dejan al pensamiento libre, y 6ste, si 
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ao eatA eacauzado 1 suele penetrar en sendas 
tortuosas, en el iamenso pi3lago de los sueños, 
dQade segurameate naufraga por carecer de foro, 
brdjula y tim6a. Cuaade la imagiaaci6a ao estA 
guiada por la raz6a, suele extraviarse ea ua de 
dalo de falsas ideas. Teaed preseate ante todo
que ua coraz6n calci•ado por el tedio ao pueden 
brotar delicadas flores de bellos matices y -
perfume seductor. 
iEvitad el tedio de la mujer; si no lo haceis, 
sereis responsables de su conducta! Dejadla es
tudiar y meditar, no coarteis sus buemas inapi
racieaes. (30) 

Pero no s6lo criticaba los errores de algunas mujeres o 

al egoísmo masculino; tambi~~. al defender al sexo femenino -

demostr6 estar en desacuerdo con ciertas opiniones de presti

giados fil6sofos del siglo XIX, principalmente sobre Proudhon 

y Augusto Comte, en relaci6n al papel de la mujer. 

Acerca de las ideas que los prohudiaaoa hab!an dado a co

nocer sobre las mujeres, las calific6 de vergoazosas y cobar

. aes, ya que le negaban al sexo femenino basta la facultad de 

pensar. 

· '.Rebati6 con decisi6111. cualquier idea que tratara de reba

jar a la mujer, y ofreci6 ejemplos que trataban de demostrar 

lo falso de esas opiniones: 
La mayor parte de los fil6sof os afirman que el 
organismo de la mujer estA m's predispuesto -
que el del hombre a la voluptuosidad, y sin e.!!!. 
bargo, nadie puede negar que la mujer es mAs 
riel a sus deberes que &ste. 
Por cada caso de infidelidad en el sexo femeni 
ao 1 se cueataa noventa y nueve én el masculiao. 
Añadase a &ato que e1 hombre puede casarse --
sie~pre por amor, mientras que la mujer ao; el 
hombre eetA en el derecho de elegir; la mujer 
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tiene que aceptar lo que le o.frecen las circuns 
tanoias. Si siendo la mujer d6bil y estando --= 
siempre combatida por el que se llama el rey de 
la creaci6n, por el .fuerte, por el hombre, sabe 
resistir y apagar con voluntad el ardor de los 
sentidos 9 ¿ donde brilla la conciencia m4s pura, 
en el sexo .fuerte que ataca, o en el. d&bil que· 
se de.f'iende? (31) 

A mi parecer aiempre distingui6, en casos como estos, con 

precisi6n y sinceridad, sin demostrar resentimiento o irrita

ci6n, las diferencias tan claras entre los hombres y mujeres 

en determinadas situaciones. Un ejemplo claro es la siguiente 

.t'rase: 

"Necesita una mujer toda una vida de pruebas -
para que quede declarado su honor; el hombre -
se coloca con serenidad ante el cañ6n de una -
pistola, tiene cinco minutos de arrojo y ya es 
hombre de honor" (32) 

Considero que a di.f'erencia de los otros escritos que publi 

c6 en "pro" de la mujer, en estos artículos donde critic6 tan

to a Proudhon como a Comte po~ las ideas que tenían sobre el -

sexo .femenino, sus re.f'utaciones estaban mejor planteadas y .f'u~ 

damentadas, nos o.f'recia una re.f'lexi6n pro!unda e interesante 

del tema, sus ideas centrales eran claras y precisas: 

Es verdaderamente extraño que el c6lebre matem& 
tico, historiador, astr6nomo, gran innovador,e~ 
maestro de Littré, Grote 1 Stuart Mill, Robinet
y otros sabios, abrigue ideas tan retr6gadas -
respecto a la mujer, ideas que solo los hombres 
m4s oscurantistas pueden admitir. 
Los reaccionarios han tratado al sexo .f'emenino
mejor que Augusto Comte, pues ellos, que le ni~ 
gan un lugar en alc&zar de la ciencia, le dan -
un alto puesto en el hogar, entregándole el ce
tro dom~stico, mientras que el .f'il6so.f'o positi
vista con.fina a la mujer a la vida privada, ---
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convirti~ndole la casa en erglstulo. No porque 
lo baga de manera solapada deja de condenarla 
al servilismo, pues dice as!: El sexo femenino 
est6 llamado a la obediencia, por ser el sexo 
afectivo. 
Segdn el autor de "El catecismo positivista" , 
el hombre es un ser eminentemente activo, y la 
mujer es s6lo una influencia moral. Opina que. 
la mujer no debe mezclarse en ninguna cuesti6n 
sociol6gica ni tampoco industrial, porque la -
biolog!a comparada demuestra claramente que el 
sexo femenino está constituido en una especie 
de infancia eterna. Proclama la reclusi6n de -
la mujer bas!ndola en que el cumplimiento de -
sus deberes exige gran concentraci6n de esp!ri 
tu, y añade sof1sticamente: Si los fil6sofos '::' 
deben retirarse de la vida práctica para que -
no se altere la pureza de sus teor!as, mucho -
más la mujer, que es un elemento de influencia 
moral. 
Estas palabras encierran bajo una bella i'orma. 
la nulificaci6n de la mujert pues le prohiben
toda participaci6n en la inüustria, en el co-
mercio y hasta en el arte. Augusto Comte canee 
de al hombre la direcci6n completa de la mujer 
bajo el pretexto de que es m&s en~rgico que -
ella. l Cuán falsa afirmaci6nl A cada paso se 
ven mujeres teniendo que ocultar su energía -
para que el marido no se abochorne de la que -
le falta. Al estampar este aserto el c~lebre -
socia~isua, se ha olvidado de muchos hechos -
hist6ricos que nos presentan a la mujer ense-
~ndo al hombre a darse la muerte, antes que -
sucumbir al enemigo. 
SegG.n Augusto Comte, la mujer es un ser subal
terno en el mundo de la ciencia, subalterno en 
la vida social y subalterno en la familia, pues 
en el hogar entrega el mando al hombre senten
ciando a la mujer a ciega obediencia. l~ue es
fera de acci6n cede a ~sta? Ninguna: al decir 
que la mujer es un elemento de influencia mo-
ral que le otorga si vive ajena ai mundo exte
rior y desconoce la marcha del progreso y los 
deberes que la sociabilidad impone al indivi-
duo? LOomo lo ha de hacer sentir careciendo de 
iniciativa? (33) 
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Esta vez no rueron los prejuicios ni las creencias, menos 

ai1n la irritaci6n lo que la motivaron a expresarse con deter

minaci6n y acierto, sino datos y argumentos precisos, con los 

que trat6 no s6lo de aportar un punto de vista convincente e 

interesante, tambi~n alternativas razonables y justas que me

joraran esa denigrante situaci6n femenina: 

Creemos que Augusto Comte se equivoca. En nues 
tro concepto el hombre debe tomar la direcci6ñ 
en los asuntos políticos, en los negocios y -
hasta en 1as relaciones sociales, en toda la -
vida exterior; pero sin que la mujer sea extra 
ña a ellos. -
Despu6s de prohibirle a nuestro sexo la acci6n 
y todos los medios para que pueda bastarse a 
s! mismo, debi6 comprender Augusto Comte que -
su teoría era inhumana, pues con ~al plan la -
mujer quedaba sttjeta a la miseria, ya que la -
ha negado hasta la facultad de heredar, y po~ 
no retractarse de cuanto había manifestado, co 
ron6 su obra con este pensamiento: A falta de'!' 
marido o los parientes, la sociedad debe garan 
tizar la existencia material de cada mujer. -
!Brava ocurrencia! La mujer tiene que apelar -
al matrimonio para defenderse de la miseria -
¿ y si no encuentra marido? la mujer tiene que 
ser mantenida por los padres ¿ y si son pobres? 
la mujer tiene que ser protegida por la socie
dad y ¿qui6n establecer& esas leyes de protec
ci6n? el hombre, ya que tiene el mando, m~s -
lqui6n responde del acierto y la moralidad de 
tales leyes? Si todos los hombres estuvieran -
de acuerdo con el citado racionalista, ¿ que -
podría esperar la mujer de tan decantada pro-
tecci6n? Hay protecciones que aplastan, que a
bruman, que son un suplicio, y el sexo femeni
no no puede menos de rechazar la protecci6n -
que le ofrece el ilustre pensador. 
En vez de inventar Augusto Comte nuevos cauti
verios para 1a mujer, subordin§ndola a sus pa
rientes, a la sociedad ¿ porque no inventa me
dios de remunerar mejor el trabajo femeni~o PA 
ra que sea esto su vanguardia? La mujer no --
quiere depender más que del trabajo, porque el 
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trabajo es la dnica dependencia que no hiere -
la dignidad, la Wiica dependencia que no envi
lece. (34) 

Ante tales~expresiones, es comprensible que muchos de sus 

contempor!neos, principalmente aquellos que se dedicaron a e!!, 

cribir su biografía, llamaran a Doña Concepci6n Gimeno una t~ 

naz defensora de los derechos femeninos, calificativo con el 

que estoy de acuerdo, pues aunque ella hiciera mucho hincapi6 

en el amor maternal y en la importancia dom~stica, trat6 de -

engrandecer la posici6n real femenina, empez6 a vislumbrarlas 

en un mismo plano de igualdad con los hombres, exigi6 respeto 

y educaci6n, así como mejoras tanto en su vida hoe;areña como 

en los lugares laborales de todas las mujeres. 

En cuanto a los otros artículos que public6 en los que no 

se refiri6 al sexo femenino, podemos mencionar las descripciE, 

nea que realiz6 sobre lugares hist6ricos tanto de Europa y M,! 

xico, algunas narraciones de reuniones sociales que se cele-

braban en el porfiriato, mantuvo aiempi·c su mismo estil.o, in

cluso cuando dio a conocer sus opiniones sobre temas religio

sos y literarios. Presentar6 como ejemplo un escrito que tit_!:! 

16 " La poesía y el naturalismo en el siglo XIX " : 

Loa ap6atolea del grosero materialismo han ca
lumniado a nuestro siglo diciendo que ha muer
to en 61 la poesía. 
1 Morir la poesía! La poesía no morirá jamás -
porque tiene su germen en el infinito espíritu, 
en la parte inmortal de nuestro ser. 
Se dice que nuestro siglo es completamente in
dustrial y economista, que es el siglo del 
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tráfico y del agio; pero ni el agio abo~ar' -
nunca en sus estrechas fauces a la poesía, ni 
el trárico la arrollar' en sus remolinos, ni -
el mercanti1ismo la tronchar~ con sus rudos a
quilinas, ni la industria la asrixiar' entre -
el denso humo de sus calderas, ni ha de pulve
rizarla el progreso con su demoledora piqueta. 
( 35) 

Fue as! como Concepci6n Gimeno, demostr6 que no s6lo sa

bía escribir con honestidad y pasi6n sobre la situaci6n feme

nina, sino que era una periodista culta que pod!a externar su 

opini6n sobre variados asuntos y si no lo hizo continuamente 

fue porque como ella misma dijo era una " entusiasta defenso

ra de J.a mujer" y estaba más interesada en dar a conocer sus 

m~ritos, sus problemas e incl.uso sus pequeños defectos. 

3.11.2 Vestina 

Colaboradora constante, columnista ingeniosa y 

amena, Vestina partici6 por primera vez en el semanario con 

la publicaci6n de an~cdotas y moralejas graciosas bajo el ti

tulo de "Diálogos cogidos al. vuelo". 

Ta1 vez para demostrar lo verídico del hecho, citaba el 

1ugar donde había escuchado esa conversaci6n9 podía ser una 

reuni6n o en un paseo dominguero. No s6lo divertía a sus lec

tores, sino que trataba de hacerlos reflexionar un poco sobre 

la forma en que se comportaban o reaccionaban algunas perso-

nas en determinadas ocasiones y frecuentemente el personaje -

principal fue una mujer: 
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En el Bosque de Chapultepec 
- Cre&me ud. señora las mujeres no ~ubieran 
sido nWl.ca buenos diplom6ticos, ni buenos con
fesores, porque no habrían sabido guardar WD. 
secreto. 
- Me parece muy aventada la opini6n de ud., a
migo mio. 
- Sin embargo, la e:speriencia viene a comprobar 
mi aseveraci6n. 
- Yo ~uedo demostrarle que se halla equivocado. 
- Inténtelo usted para ver si me convence. 
- Hay dos cosas que jam&s revelaría una mujer, 
aunque algdn inquisidor la pusiera en el potro 
del tormento: Su edad/. el nombre del cosm~tico 
que m&s la emüellece •• .J 
En una soir~e íntima: 
Hablaba muy mal de las mujeres un caballero de 
20 años de edad, que se las echaba de fil6sofo, 
y despu~s de haber lanzado mil improperios con
tra ellas, termin6 sus impugnaciones exclaman-
do: lnunca ser~ víctima de la mujerl Una seño~a 
joven que lo escuchaba, le contest6 rapidamen
te: ni tampoco verdugo, porque le falta a ud. 
talla para serlo. (31) 

Sin embargo, a los pocos ndmeros de haberse publicado ~ 

Album de la mujer, dej6 de dar a conocer esos momentos chus~ 

coa y se dedic6 a escribir noticias sobre algdn suceso social 

o cultural, en u.a principio con el titulo de "Cosas ligeras 

y cosas serias", para m6s tarde cambiar por el de "Cr6nica 

mexicana". 

Fue comdn que iniciara su escrito con un sumario, ya que 

inserta~a diversas noticias en un mismo espacio, separ6ndolas 

coa pequeños asteriscos y en donde con sencillez, claridad y 

concisi6n publicaba informaci6n sobre los hechos m's relevantes 

del momento: 



- 98 -

~1 d!a 16 y el sensato pueblo mexicano. Elvira 
Gutierrez. La sencillez está en moda. 
Dignamente ha solemnizado este sensato pueblo · 
el d!a 16, demostrando su cordura, que merece 
la independencia que disrruta. 
Era conmovedora la alegria de la brillante mul 
titud que discurría por las calles, ebria de ::
gozo celebrando el aniversario de su emancipa
ci6n. Ningdn alarde contra los españoles, nin
guna inconveniencia hemos tenido que censurar. 
Nosotros que respetamos todos los sentimientos, 
no podemos menos que aplaudir el amor patrio -
de los mexicanos, que se ha presentado en ror
ma muy culta. Todos los antiguos odios se ex-
tinguieron, y los mexicanos no consideran a -
los españoles como extranjeros, sino como com
patriotas. 
Las rieatas estuvieron brillantes, los discur
sos elocuentes, y algunos de ellos halagadores 
para España. 
En las procesiones cívicas se han lucido ricos 
estantes y lindos carros aleg6ricos • 

• • • 
Elvira Gutiérrez es una tierna criatura que se 
halla entre la inrancia y la juventud, en ese
hermoso crepdsculo de la vida en el cual la -
existencia es una melodía; pero Elvira Gutié-
rrez no es una niña a pesar de que s61o cuenta 
catorce años, pues acaba de obtener en Guadala 
jara, el título de proresora de instrucci6n -= 
primaria. El talento no tiene edad. Nosotros -
que tanto extasiamos con los triungos alcanza
dos por el bello sexo, nos asociamos de cora-
z6n a la alegria de su madre/" •• ../ (37) 

A veces, si el hecho lo ameritaba, utilizaba las palabras 

y los adjetivos necesarios para que su nota tuviera un toque· 

sentimental, por lo que sus expresiones resultaban cursis, -

principalmente cuando nos describía alguna boda: 

"La madre de la desposada, que al decirnos que
es mexicana evit6 decir que es madre modelo, -
lloraba a l&grima viva; el padre se hallaba -
convulso de emoci6n. las hermanas agitadas por 
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opuestos sentimientos que no podian definir, -
las amigas llenas de dolor porque perdían a la 
cariñosa compañera de sus inocentes juegos" (38) 

Cuando se trataba de alg~n matrimonio de gran renombre, o 

de alguna reuni6n donde los invitados eran gente distinguida 

tanto en ~a política como por su condici6n econ6mica les dedi

caba todo el espacio de su columna, describía detalladamente 

el lugar, a los invitados, su ropa y apariencia física, ala-

bándolos y expresándose con gran admiraci6n de ellos, princi

palmente si se trataba del presidente de la Rep~blica y de su 

esposa, a la que siempre calific6 de encantadora, bella y el~ 

gante, usaba con frecuencia las metáforas para describirnos -

su andar, su vestuario y sus expresiones. 

Mantenía el mismo estilo para describirnos las fiestas -

celebradas en el Rip6dromo de Peralvillo, situaci6n que lleg6 

a considerar m&s importante que el examen profesional de la -

primera doctora mexicana o las actividades de algfui goberna-

dor. Para Vestina parecía ser más relevante la página social 

y aatisracer as! la vanidad de varias mujeres de vida holgada, 

ya que se desvivía por describirlas y elogiarlas: 

Mas habiemos de las carreras, ya que hoy no 
debo hablar de otra cosa. Deliciosas estuvieron, 
el hip~dromo de Peralvillo ofrece un paisaje -
digno de Claudio Lorena. El cielo se hallaba res 
plandeciente de alegria, agradecido sin duda --
porque lo habían acariciado las tiernas miradas 
de los hermosos bjos de las mexicanas. Los árbo
les vestían su ropaje de esmeralda, cual si nos 
hallásemos en estío. En M~xico no se despoja -
nunca la naturaleza de su rico manto, posee e--
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terna juventud, jamás aparece en eqquoleto. La 
tarde estaba serena cual la conciencia de una 
víre;en, dulce ;y apacible como el primer sueño· 
de amor. Las m~s hermosas .flores del invernade 
ro social fueron trasplantadas al hip6dromo. -
Allí erguía su elegante talle esa bella .flor -
animada que se apellida Carmelita Romero Rubio 
de Díaz. ¿ Preguntais que traje llevaba? No -
puedo de.finirlo. Figuraosla envuelta en esas -
capri0nosas nubes tornasoladas de una puesta -
de sol en el mes de I1ayo, y podréis .fo:crnaros -
aproximada idea de su vestido. No lejos de ella 
veíamos a la simpática Sra. de Pedro Rinc6n, -
vestida con sencilla elegancia que s6lo poseen 
las mujeres verdaderamente distinguidas; a Mme. 
Coutouly hermosa y elegante cual siempre; a la 
bella María de Jes6s Hagbebeck de Rinc6n, ves
tida de color caf~ y encajes crema¡ a la Sra.
Vertiz de Cortina, cuyo dulce semblante se ha
llaba encerrado en el marzo azul de un lindo -
sombrero f. . .J (40) 

No siempre Vestina se dedic6 a pintarnos la vida social de 

las mujeres ricas mexicanas, en varias ocasiones describi6 las 

costumbres populares, admiraba su originalidad y exponía su -

punto de vista con sinceridad, aportaba detalles interesantes, 

precisos y suficientes para darnos una idea clara del momento 

que había presenciado: 

Los mexicanos deben hallarse muy .familiariza-
do$ con la muerte; a ellos no debe inspirarles 
el p~ñico, el terror que a los demás seres, -
pues en estos d!as hemos visto s los niños co
mer calaveras de az6car, sarc6fagos de melada, 
jugar con esqueletos de barro, con túmulos de
pasta, con urnas cinerarias de cart6n, con ma.!! 
soleos de madera. El recuerdo de los muertos -
tra!a a los vivos la idea de hacer por la vida, 
y por eso compraban en la ~eria 1os célebres -
sa1chichones de ~oluca, los camotes de Queréta 
ro y otras distintas frutas que producen ios = 
di~erentes pueblos de la Repfiblica. (41) 
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Con la misma forma de expresi6n, lles6 a describir otras 

~iestas populares, principalmente las que se celebraban en el 

mes de $eptiembre, las cuales, seg6n Vestina, reflejaban con. 

fidelidad el esplandor y la paz que se vivía en nuestro país, 

as! se les demostraba a los extranjeros " la cultura de ese -

sensato pueblo" • 

Otro rasgo sobresaliente de "Cr6nica Mexicana" fue su --

constante menci6n de mujeres mexicanas que habían sobresalido 

por su talento en las áreas de literatura y magisteriales, a

s! como en el campo de la mdsica. Hablaba de ellas con orgu-

llo, felicitándolas sinceramente, y aseguraba que las glorias 

femeninas no podían ser miradas con indiferencia, pues los -

triunfos de toda mujer, pertenecían en cierta manera a todo -

el sexo femenino. 

Asi pues, los hechos de talentosas mujeres como Refugio B.!!_ 

rrag&n Toscano, Margarita Kleinhans, la pianista Maria Pérez 

Redondo y la cantante Rosa Palacio, entre otras, fueron cita

dos con frases laudatorias. 

Sin embargo, no s6lo demostr6 su admiraci6n por aquellas -

mujeres de gran intelecto, sino también por las que desempeña

ban con acierto su papel de esposa y madre, como podemos apre

ciar en las opiniones que extern6 al referirse a la huelga de 

nodrizas en Paria, present6 a la mexicana con las mismas virt~ 

des que la directora de El Album de la mujer tanto alab6; 

Principia Juvenal su charla de los Domingos del 
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diario hablando de la huelga de nodrizas en -
Paria. Con este motivo se extiende en diferen
tes consideraciones muy atinadas, recordando -
los deberes de la maternidad a las desgracia-
das que los hayan olvidado, y excit~ndolas a -
que los cumplan.Hasta aquí estoy muy conforme·. 
con las apreciaciones que elocuentemente emite 
Juvenal ••• Más en lo que no estoy de acuerdo, 
es en el que al censurar a las madres parisien 
ses, que no saben serlo, haya incluido en su= 
anatema a las mexicanas. Tal apreciaciones pa
r~ceme sobradamente injusta, y yo no puedo en
mudecer ante la injusticia. 
Increpar a la mujer mexicana de no saber ser 
madre es desconocer completamente a la madre -
mexicana. 
lPorqu~ no hay vida social en México? 
Porque la mexicana, en vez de querer conquistar 
triunfos en los salones, prefiere quedarse en 
su casa arrullando a su hijos en la cuna. 
¿ Por qué las mujeres de este país no toman -
parte en el movimiento intelectual? 
Porque están encadenadas en su hogar por uu -
tierno e inocente tiranuelo que las esclaviza. 
con su angelical sonrisa; y el.las no quieren -
romper las cadenss de tan dulce esclavitud. 
Preguntad a una mexicana: lOuál es la teoría 
de lo bello, qu~ es el. arte, qué es la poesía? 
Ella os contemplara rapidamente " lo bel.lo es 
la sonrisa de mi hijo, la poesía su mirada, el 
arte sus diminutas y correctas formas" 
Algunos dicen que la mexicana no ea ilustrada, 
~ sin embargo posee una ciencia que las resume 
todas ••• la ciencia de ser madre. La mexicana. 
prefiere respirar mas bien la atm6stera del -
sentimiento que la atm6sfera del ingenio: la -
mexicana no se har& admirar por esas ~dtiles -
cualidades que tienen unicamente el falso bri
llo de loa fuegos fatuos; la mexicana ser~ --
siempre renombrada como madre. El rasgo m~s a
centuado en la ~isonomía moral de la mujer en 
este país, es el de la maternidad, el amor que 
absorve su vida, el amor a sus hijos. (42) 

Como podr& advertirse, ncr6nica Mexicana" no s61o se car~ 

teriz6 por presentar diversas noticias y descripciones, tam

bi~n insertaba extensas opiniones, comentarios y criticas so--
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bre asuntos específicos, preferentemente acerca de la aitua-

ci6n femenina así como de su carácter. 

Su posici6n ante el comportamiento femenino no difería de 

de Ooncepci6n Gimeno; la mujer ante todo debía dedicarse a sus 

hijos y a las tareas domésticas, de los demás asuntos, como la 

literatura o la política podía enterarse, pero para que su mar.!. 

do no se aburriera si llegaba a platicar con ella, de esa man,2_ 

ra evitaría que se alejara del hogar. 

Aseguraba que la política o loa asuntos ;financieros eran 

conversaciones abominables para cualquier dama, en cambio cali_ 

f'icaba como "una charla sabrosa" la murmuraci6n contra los hO!,!!. 

brea, por eso en una ocasi6n titul6 su columna " C.:onversacio-

nes intimas con las damas": 

Ahora podemos hablar familiarmente y revelarnos 
muchos secretos, pues como la curiosidad es un 
defecto que los hombres nos atribuyen a nosotras 
no leerán este articulo porque les dará rubor -
ser curiosos, a61o por ser la curiosidad, seg6n 
ellos, pasi6n ;femenina. 
Parapetadas en la confianza de que no ban de -
leer este articulo, podemos expansiarnoa a nue!!_ 
tro gusto. 
Creadme, ningdn hombre impugnará estas lineas,
s.iquiera por no confesar que las ha leido, pues 
eso equivaldría a declararse curioso, ya que -
contamos con la impunidad esta vez, entremos de 
lleno en la materia. 
En esta semana ha habido una fiesta en Veracruz, 
a cuya participaci6n tendríamos grandes derechos 
las señoras, porque era una ;fiesta poética, Sin 
embargo, no hemos asistido a ella. ¿ C6mo, se -
preguntaron los extranjeros, acaso los organiza 
dores de la fiesta que eran mexicanos y españo::
les, y como tales galantea, han podido descui-
dar, la invitaci6n de las señoras?. 
No, les contestaremos, no se han olvidado de C.B, 
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brir las apariencias invitándonos, pero la in
vitaci6n nos ha parecido a la mayor parte de -
las señoras, una invitaci6n neGativa. 
En el banquete oficial de a bordo nos elimina
ban coopletamente, y como gran conseci6n nos -
dejaban asistir a la matinné, pero para esto -
teníamos que divorciarnos de nuestros maridos 
por 12 horas, ya que ellos iban en tren oficial 
en el cual no daban asientos a las señoras. No 
sotras que no queremos divorciarnos de nues__
tros maridos (ni en broma), hemos optado por no 
ir, pues a decir verdad la invitaci5n de la -
Junta no ha complacido nuestro amor propio.(43) 

Por 6.ltimo,"Cr6nica mexicana" present6 interesantes encue..§. 

tas a prestigiados personajes, principalmente del mundo liter2_ 

río y político. Vestina los interrogaba para que les diera la 

definici6n de un término especifico, por ejemplo, Wla vez les 

pregunt6 para qué servia la inteligencia y hombres como JuQn -

de Dios Peza, Jos~ T. Cuella~, Enrique Pardo, Porfirio D!az y 

varios más, externaron su opini6n con acierto. Sin embargo, 

Veatina no se conformaba con la respuesta y aportaba un breve

comentario de ésta: 

1. La inteligencia en el siglo del vapor y de -
la electricidad, sirve de locomotora. Bien enea 
rrilada conduce a la inmortalidad; sin rieles = 
conduce al abismo. Lo difícil en esas vías es -
conocer a tiempo el itinerario y elegir las es
taciones. Juan de Dios Peza. 
Peza tiene raz6n: la inteligencia que bien en-
cauzada puede ser cable salvador en las borras
cas de la vida, si dejamos que desborde, puede 
llevarnos a pique haciéndonos naufragar. ¿ ... / 
13. ¿ De qué sirve la inteligencia?. De desespe 
raci6n a ioa que la poseen cuando tienen que a! 
ternar con los que c-arecen de ella. Concepci6n 
Gimeno. 
(Sin comentario) Comentar a Concepci6n, sería -
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comentarse a si misma. Vestina (44) 

La personalidad que se escondía bajo el nombre de Vestina 

no s6lo por sus comentarios y expresiones parece ser la de u-

na española original en su manera de escribir, observadora 

~iel de su realidad, asi como admiradora de la directora del 

semanario. 
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4.- MONOGRAFIA DEL SEMANARIO EL CORREO DE :LAS S~NO.RAS 

4.1 ~: 

No tiene. 

4.?.. Suot!tulo: 

"Semanario escrito expresamente para el bello sexo". 

4.3 Director (Biografía): 

José Adri~n M. Rico naci6 en Guadalajara, Jalisco 

en el año de 1854. Desde muy niño qued6 huérfano de padre, ya que 

éste por haber prestado servicios a algunos jefes del partido 

liberal durante la guerra de Reforma, fue fusilado por los con-

servadores en Ciudad Guzm§n. 

A pesar de no contar con el apoyo paternal, José Adrián lo

gr6 recibir una buena educaci6n, gracias a la ayuda de su madre. 

Sin embargo, cuando estaba a punto de recibirse como médico en su 

ciudad natal, tuvo que abandonar los estudios por serios proble-

mas econ6micos que sufría su familia. 

Ante la necesidad de conseguir un empleo que terminara con -

las penurias de su progenitora, se traslad6 a la capital de Méxi

co, donde fu~ víctima de circunstancias adeversas, pero, seglÚl -

datos proporcionados por su bi6grafo, gracias a au honradez, la-

borioeidad e inteligencia, consigui6 establecerse s6lidamente co

mo escritor y en 1883 fundo un semanario destinado en forma exclE. 

siva a las damas mexicanas~denominado: El correo de las señoras. 

0uando era Director del peri6dico arriba citado aufri6_una 

grave enfermedaa que provoc6 au muerte el 8 de marzo de 1886. A 

partir de ese momento, su viuda Mariana Jiménez se convirti6 en 

propietaria del peri6dico, aunque la publicaci6n fue dirigida -
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sucesivamente por tres escritores de la 6poca: Federico Mendo

za y Vizca!no (doe meses de 1886); V!ctor M.Venegas (de 1886 a 

1890) y Jos& R. Rojo (desde 1890 basta el final del semanario). 

4.4 Fecha de inicio y final del peri6dico: 

Aparece en mayo de 1883 y publica su 6ltimo ejem

plar en octubre de 1893. Considero importante mencionar que en 

la Hemerotec&'. Nacional no ae encuentran los tomol!I uno, ocho y 

once del semanario investigado. 

4.5 Ndmero de p~ginae: 

Siempre cont6 con 16 pAginae. 

4.6 Precio: 

En los tres primeros vol6menes que se hallan en 

la Hemeroteca Nacional, es decir, aquellos rachados a partir de 

noviembre de 1883 a mayo de 1886, en ninguno de los ejemplares 

se manirest6 el costo del semanario, quizl en sus primeros n6m.!!, 

ros (los faltantes en el acervo), se hizo y al considerar sus 

creadores que la inrormaci6n ya era muy conocida por los lecto

res no volvieron a presentarla, desconoci6ndose por el momento 

el precio del peri6dico durante esos años. 

Sin embargo, el 13 de junio de 1886 El correo de las seño-

.!3§. public6 que el valor de cada semanario era el siguiente: 

Cuatro reales la suscripci6n mensual en la Capital. 

Beis reales al mes si los interesados vivían en provincia. 

Los ndmeros sueltos costaban un real mientras que en los es-

tados era de sesenta y cinco centavos. 
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El 2 de aeosto del mismo atlo dan a conocer los sicuientes 

precios de suscripci6n: 
En la Capital En Provincia 

Por tres meses $1.50 $2.25 

Por seis 'lle ses $2.50 1>3.50 

Por un año $5.00 $?.00 

4.7 Publicidad: 

Durante el primer año de publicaci6n El correo de 

las señoras tuvo un solo anunciante: la Droguería Universal. 

El nombre de sus mercancías era presentado en la parte superior 

de cada página, con letras diminutas y frases pequeñas, por e

jemplo: 

"Aceite Oriza para el pelo. En la Droguería Universal. 
Melati de China, perfume nueva moda. En la Droguería 
Universal." (1) 

En los siguientes años, en la dltima p4gina se publicaban 

varios anuncios, algunos promovían máquinas de coser marca Singar, 

así. co:no el mend de Ja Dulcería Aguila de Oro, tambiilin daba pu

blicidad al Teatro Nacional y Arbeu, a la Botica "El Tocador" -

cuyo J.ema era: "La verdadera maravilla del tocador", repitiénd.2_ 

se con frecuencia los destinados a presentar las nuevas píldoras 

del Dr. Rosado y el jarabe de la nadre Seigel. 

Para garantizar la eficacia de los dos dltimos medicamentos 

arriba citados, se inse'\taba un anuncio donde se presentab~n ca

sos de la vida real, narrados por los mismos protagonistas: 

Perdí pues toda esperanza y todo el mundo que 
rne veía me creía perdido. A esa época le! un 
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diario de Liverpool acerca de una medicina -
llamada Jarabe curativo de la ttadre Seigel y 
se me ocurri6 probarlo. Mi hijo que vive en -
Liverpool me compr6 dos botella y antes de ba 
ber concluido la segunda mi tos había desapa= 
recido, mi respiraci6n se me hizo f&cil y po
día comer de todo. 
Poco despu6s volví a mi trabajo y desde ento~ 
ces he gozado de perfecta salud. 
Cuando empec6 a tomar el Jarabe me hallaba tan 
abatido que no creo hubiese podido resistir -
mucho m~s tiempo. 
He pasado toda mi vida en este distrito y CU!!, 
renta años en mi residencia actual. 

(Firma) '.rhomas Bateman. (2) 

4.8~Condiciones de Publicaci6n~ 

Se publicaba todos los domingos y se pedia a loe 

suscriptores que pagaran con puntualidad, ya fuera acudiendo a 

la redacci6n del semanario o las a·lacenas de peri6dicos y en 

dltimo caso a sus corresponsales. 

Su despacho se localizaba en la calle de San Juan de Dios 

22, n6mero cuatro. 

La publicaci6n fue impresa en diversos tall~res conforme PA 

saba el tiempo. Durante los primeros años cumpli6 esa misi6n la 

imprenta Agrícola-Comercial, despu6s Tipografía y Encuadernaci6n, 

ubicada en Encarnaci6n 9 y 10 para que m&s tarde la encargada -

fuera la Imprenta de Jesds A. LagUDa. En 1886 los impresores de 

la Escuela Correccional desempeñaron esa tarea y en 1890 los 

de Escalerillas. 

Por l'i.l·t:imo El correo de las señoras fue impreso en los Ta

lleres del Hospicio de Pobres, situado en Avenida Ju&rez 624. 
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4.9 Secciones: 

Si trataramos de encontrar un semanario que a lo 

largo de diez años presentara un formato, contenido y estilo u

niforme, a pesar de haber sido dirigido por cuatro personas di

ferentes y que oantuviera siempre los mismos objetivos que pro

piciaron la aparici6n de dicha publicaci6n, no dudaríamos ni un 

instante en mencionar El correo de las señoras. 

Los ejemplares de este semanario se caracterizaron por in

sertar artículos de opini6n y editoriales en su primera p~gina, 

mientras que los dem~s textos eran distribuidos eu el espacio -

restante, de tal forma que casi siempre aparecían en un mis.no lQ. 

~ar. La mayoría de veses se trataba de secciones con un título 

específico que las distinguían con facilidad y nos daban una i~ 

dea clara del tema que desarrollarían. 

Como arriba mencion~, las primeras columnas del peri6dico 

eran destinadas a presentar los puntos de vista tanto de edito

res como de sus colaboradores sobre un tema específico, que en 

este caso fue en repetidas ocasiones la mujer, ellos discutían 

aspectos relacionados con la educaci6n femenina o con la moral 

~ tambi~n ofrecían una visi6n muy particular sobre los senti-

rnientos que motivaban a la mujer a actuar de determinada forma: 

'Su ley es el amor, su vida la abnegaci6n, su 
sacerdocio crear la dicha de las personas que 
la rodean y ser en la sociedad y en la fami-
lia el &ngel del consuelo. (3) 



- 111 -

En las siguientas tres o cuatro p~ginas se incluian artic,J! 

los donde se informaba sobre el origen de objetos hechos por el 

hombre o que trataban de explicar algunos fen6menos de la natu

rQleza, pero se refirieron con mayor frecuencia a eucesos rela

cionados con la invenci6n e importancia de perfumea y coamAti-

coa. 

Fue muy com6.n encontr•r tambi6n poemas, novelas, leyendas 

y cuentos de prestigiados escritores como J~an de Dios Peza, Sa,,! 

vador Diaa Hir6n, el español Gustavo Adolfo ™'oquer y poetisas 

como Rosa Carreta y Esther Tapia Castellanos. 

Cuando se celebraba la semana santa El correo de lae seño

&:&ll se eapecializ6 en presentar trabajos que trataran temas re

ligiosos, as! que podian admirarse en esa fecha especial para 

los cat6licos narraciones de la Pasi6n de Cristo rumbo al cal

vario, as! como poemas dedicados al hijo de Dios o a la virgen 

Har!a, con la finalidad de representar con fidelidad la impor

tancia de esos dias entre loa creyentes. 

En las p¡ginas restantes el espacio se diatribu!a oasi -

siempre de la siguiente manera: 

Se insertaba una secci6n llamada •La buena ama de casa•, 

firmada en ocasione• por Pilar P. de San Juan y en donde se orien

taba a las señoras sobre la forma de mantener su casa arreglada, 

ofreci&ndoles en ocasiones recetas de cocina y explicaciones --
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que trataban de convencerlas de lo importante que era desempeñar 

adecuadamente sus tareas domésticas: 

La mujer acostumbrada al aseo desde nina o 
que m~s tarde ha adquirido el h§bito de ~l, no 
perdona .fatiga para que todolo de casa brille 
por su esmerada limpieza y lejos de haoérsele 
molestos y penosos los esruerzos que emplee 
para obtener este resultado, encuentra en ello 
un placer y se vería contrariada y como .fuera 
de su elemento, si se le obligase a vivir sin 
esta agradable atm6sfera de exquisito aseo que 
est§ acostumbrada a que la rodea. Además, la 
mujer esencial y naturalmente limpia, recorre 
su linda habitaci6n, se mueve y funciona en e
lla como el canario en su dorada jaula, sin a
jar ni estropear cosa alguna, antes bien embe
lleciéndolo todo con solicita y experta mano. (4) 

El correo de las señoras public6 también otras dos seccio

nes que se asemejaban mucho a la mencionada con anterioridad, él!. 

tas eran "Higiene de ll'amilia" y "Guia del ama de casa". La pri.B, 

cipal .finalidad de ambas era proporcionar consejos dtiles a las 

señoras para que desarrollaran con acierto sua quehaceres en el 

hogar, enseñ&ndoles en ocasiones como distribuir con acierto su 

tiempo para poder cumplir con sus deberes: 

El modo m§s racional de dis~=~~uir los días de 
la semana es el siguiente: 
Lunes: Jabonar. 
Martes: Hacer lejia. 
Miércoles:Aclarar la ropa. 
Jueves: Resanarla ~ hacer las compras de telas, 

ropas, artfculos de tocador y demAs que 
requiera con especialidad la presencia 
del ama. 

Viernes: Planchar la ropa. 
SAbado: Hacer la limpieza semanal de la casa. 
Domingo: Cumplir con los deberes religiosos, .!. 

tender a la lim~ieza de las personas 
con alguna ~~s detenci6n de lo que sea 
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costumbre diariamente; emplear algdn 
tiempo en provechosas lecturas; hacer 
visitas y procurarse alguna distrac-
ci6n. (5) 

Es importante mencionar que muy pocas veces estas secciones 

venían rirmadas, cuando la creadora llegaba a hacerlo nunca po

nía su nombre completo, por ejemplo uno de los nombres que apa

recieron debajo de estos textos rue el de María del H. 

En cambio las autoras de "Economía doméstica" y "Arte Culi

nario" (llamado después "Arte de la cocina"), jamás permitieron 

que sus nombres rueran conocidos, perdiéndose en el anonimato~ 

sas mujeres que tomaron la pluma para trasmitir sus secre~os c~ 

linarios a travlis de variadas recetas que permiten al lector del 

siglo XX deleitarse, aunque ae~ en la imaginaci6n, con el rico 

sabor de nuestra antisua cocina: 

"Postre de fresas. 
Se limpian las fresas y se desmenuzan, pasándo
las por un tamiz; en sesuida se tiene prevenido 
el almíbar de punto alto y diez llemas de huevo, 
las cuales se mezclan a dicho almíbar y se vuel
ve al fuego muy suave, dejando que tome un punto 
m~s alto. En seguida se vac!a en un plat6n y se 
adorna con piñones, pasas y aJ.mendras." (6) 

Por su parte, "Medicina doméstica" se encargaba de presen

tar los remedios caseros más eficaces y necesarios que toda ma

dre debía aprender, ya fuera para curar leves quemaduras o para 

desaparecer las cicatrices de viruela y otras enfermedades com~ 

nes entre los pequenos. 

Es importante mencionar que no s61o se trataba de orien---
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tar a las ~adres de fa~ilia para que cumplieran satisfactoriamea 

te sus labores dom6sticas, muchas veces se les instru!a con lu

jo de detalles la manera de reaii~arlas y este objetivo fue cu.!!!. 

plido por "Bordados y costuras" así como por "Lavados :¡. plancha 

dos", en donde se publicaron trabajos con el siguiente contenido: 

El modo ao:nlS.n de 1.avar la ropa es con jab6n y 
no todas las manchas de ella desaparecen con 
61; por esto daremos algunas reglas seguras. 
La ropa debe dividirse en tres montones: en 
uno la ropa fina y menos sucia, en otro la 
blanca m6.s sucia y de color, y en el tercero 
la de r~esa y la que ha servido para los ninos 
pequeños, para la cocina o enfermos. Suele -
basrRr, parR la ropa del primer ruont6n, lavar 
l.<? ·~ou ja b6n y agua caliente; los otros dos -
'1!ot;tones deben echarse en colada. Jamiis debe 
usarse la pala para golpearla, porque esto la 
destruye y no debe tampoco retorcerse la fina, 
porque se abre y rasga. (?) 

Para satisfacer la tan comentada vanidad femenina existían 

dos secciones: nsecretos del tocador" y nRevista de modas" l.lama

da tambi6n "Ecos de la moda" o "Cr6nica de la moda". 

La primera se distinguia por proporcionar los mejores recu_;: 

sos existentes para embellecer m6.s un rostro. mejorar la aparie.n. 

cia de los dientes, el-cabelio y las uñas, se incluían también 

f6rmulas que podian eliminar cual.quier defecto fisico que afea

ra a la mujer, por ejemplo la caída del pelo o granos que apa

recieran en su cara. E'ue escrita por el Doctor Izard. 

En tanto, la segunda secci6n firmada la mayor!a d~ veces 

por l'laría del Pilar Simies y otras mujeres que s6lo anotaban su 

nombre como es el caso de Cl.ementina y Charo, se encargaba de 
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mantener a ias damas informadas de la moda del día tanto en 

ropa, telas, peinados y adornos: 

Los sombreros de pluma que acaban de efectuar 
'su aparici6n en el escenario de la moda, pue
den muy bien ser clasificados en el grupo de 
las novedades originales. En ellos no se han 
empleado m~s elementos que la pluma y una -
rorma de tul. Copas y alas aparecen cubiertas 
de menudas plumas hábilmente combinadas y pe
gadas sobre el tul: los adornos, tambi~n de -
pluma, simulan fant~sticas alas, lazos, aspas 
de molino o altos espíritus. Para estos som-
breros se emplean con preferencia las plumas 
de faisan 1 lof6foro, pavoreal y t6rtola, de 
loa colores naturaies o bien teñidas de vivos 
matices. (8) 

Cada semana se publicó en El correo de las señoras una sec

ci6n muy interesante que nos permitía conocer opiniones tanto 

masculinas como femeninas sobre la instrucci6n de estas ~ltimas 

y se le conoci6 con el titulo de: "Educaci6n de la mujer". 

A mi parecer los puntos de vista presentados sobre ese tema 

podían dividirse en dos; por un lado, aquellos que consideraban 

la educaci6n femenina como un medio necesario para que la mujer 

aprendiera principalmente a ser buena madre y esposa ejemplar: 

Se muy cauta y discreta en preguntar a tu es
p~so: ¿de d6nde vienes? ••• ¿a qué horas vuel-
ves? ••• ¿d6nde vas? 
No preguntarlo nunca parecería indiferencia; 
preguntarlo siempre seria sobrado; y aun te 
pondría en riesgo de ser impertinente para tu 
esposo; o a él de decirte una mentira, cuan
do un hombre no debería mentir nunca. 
Si ai entrar a la casa vieres que tu esposo -
est~ alegre, haz cuanto puedas para duplicar 
su alegria; si est~ meditabundo, respeta su -
silencio y aguarda a que ~l te diga la causa: 
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si llega triste, consuélale con tu cariño. (9) 

En cambio, hab!a otros escritores, entre los que podemos 

mencionar a Jos~ Mar!a Vi~il y Laureana Wright que aseguraban 

que las mujeres tenían todo el derecho de instruirse, criticaban 

el tipo de educaci6n que hasta ese momento recib!an y trataban 

de demostrar oon sus comentarios la injusticia que se es"Caba co

metiendo con ellas~ 

La mujer tiene como el hombre, faoultades inte
lectuales que desarrollar, raz6n que enriquecer, 
pasiones que dirigir, conciencia que ilustrar, y 
despreocupar, deseos que satisfacer y una verdad 
'l.,.Ue c;ontar. 
L ••• ,?la educaci6n que s6lo enseña a la mujer a -
leer y escribir, a coser y bordar, a cantar y 
bailar, a peinarse y caminar, a hablar con finu
ra y hacer una cortes!a elegante, es una educa-
ci6n insuficiente, es una educaci6n indigna de 
la grandeza de esa mitad del linaje humano. 
La educaci6n que s6lo enseñase estas cosas al 
hombre, ¿no ser!a una educaci6n insuficiente, -
mezquina e indigna de su grandeza? (10) 

Textos como el arriba citado no se publicaron con .freeuen

cia, incluso se L1..eg6 a insertar una secci6n llamada "Educaci6n 

de las madres de .familia", donde precisamente se les enseñaban 

a las mujeres lo que en el ejemplo anterior el autor consideraba 

impropio para el sexo .femenino. 

Adem~s de dar a luz consejos dom~sticos, recetas y artículos 

de opini6n relacionados a la educaci6n femenina, El correo de ' 

las seriaras ofrecí.a diversi6n y entretenimiento a sus iectoras 

por medio de "Mosaico" y "Frivo1idades". 

El primero se caracterizaba por presentar notas con temas 
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diversos y aunque nunca especificaron las fuentes de in.f'orma

ci6n, daban a conocer las novedades de la lipoca tanto en ropa 

como en literatura, otras veces describían lugares importantes 

de diversas partes del mundo, mientras que en otros ndmeros -

pub1icaban an~cdotas graciosas o costumbres de varios pa!ses

que entre los mexicanos causarían. admiraci6n y en algunos cie_!'. 

ta indiBnaci6n, como con el siguiente texto: 

"En cuanto a las mujeres chinas, listas son sie3!. 
pre esclavas y las leyes procuran muy poco por
ellas. Vendidas por la avaricia a un hombre que 
no conocen, encerradas y custodiadas por el ce
lo de modo que no ven ni adn a sus m~s cercanos 
parientes z .. .,J Si la mujer maltrata al marido
recibe en castiBO cien palos~ y lil no es casti
gado aunque la maltrate f .. .,,¡" (11) 

En lo que respecta a "Frivolidades" incluía en su espacio

una gran cantidad de chistes, situaciones chuscas, chanzas y 

asuntos donde se aseguraba a su.s lectoras que podían conocer 

el car~cter varonil por medio de las uñas de los señores o por 

determinado gesto, mientras que a los caballeros trataban de 

demostrarles, por ejemplo, en graciosas composiciones que si 

pre~er!an a las mujeres chaparritas no debían preocuparse pues 

~atas solían ser obras mejores terminadas gracias a su peque-

ñez, en cambio si las de su agrado eran negras, ahorrarían mu

cha agua porque ellas no necesitaban lavarse la cara. Con es-

tas frases provocaban la risa espont~nea, prop6sito fundamen-

ta1 de dicha secc:i.6n. 

"C:r6nica del correo" se public6 en contadas ocasiones, su 
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autor principal fue un hombre que firmaba como "Horacio•, aun~ 

que durante unos meses la eecribi6 Luz Trillanee y Arriaga, -

pero el estilo y forma de presentar las situaciones no vari6. 

Es decir, ambos describían con un lenguaje parecido todo tipo 

de reuni6n social o fiesta popular que llegara a celebrarse 

en el paie. 

La cr6nica siempre resultaba entretenida~pues se descri-

b1a con detalle el acontecimieuto presenciado, siempre hacian 

referencia a las gentes importantes que asistían así como a ~ 

loa prestigiados anfitriones que se esmeraban en atender a sus 

invitados, se admiraban del luao y exquisito gusto de loa or-

ganizadores de tan relevante feate~o: 

El 15 del actual estuvo San Angel de gala. 
El Sr. Alberto Horn di6 una gran fiesta infantil. 
Se trataba de celebrar a la encantadora niña Ma
ria. 
La fiesta tuvo lugar en uu gran patio engalanado 
con grandes arcos de follaje y multitud de bande 
rae y coronas vestidas de rosas.Al frente se --= 
leía en letras de flores el nombre de Maria. De 
este herll!oso emblema pendían unos cortinajes de 
lama sujetos tambi&n por rosas. 
Una infinidad de elegantes globillos se columpiaban 
a impulsos de la brisa. 
El Sr. Alberto Horn y la Sra. Paulina Drigues de 
Horn reciben de una manera espl6ndida. No ea la 
riqueza lo que m&a se admira all1, ea el orden y 
buen gusto. El corredor estaba adornado con ricos 
ajuares de Viena, y las aa1as elegantes muebles, 
lindas cubiertas, cande1abros de plata y exquisi
tos ramos. 
¿" •• ,.?Si quereis sRber quien concurr16 a la fies
ta del Sr. Horn yo os lo dir& en dos palabras: lo 
m&e selecto de la culta y el1,gante sociedad. (12) 

En ocasiones tambi6n narraban el desarrollo de alguna 
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puesta teatral, co~entaban el desenvolvimiento de los actores 

en escena, la reacci6n del pdblico, distinguían de entre los 

asistentes a aquellos que tuvieran cierto cargo gubernamental 

·as! como a sus acompañantes. Entre las costumbres populares -

de nuestro pa!s que llegaron a describir podemos mencionar la 

celebraci6n del d!a de los muertos y el des.file del 16 de se.E, 

tiembre. 

Fue muy comCin encontrar en las dltimas hojas del semana-

río la "Gaceta de las damas", donde se o.frec!a a los lectores 

in.formaci6n nacional de los hechos m~s relevantes, ya .fueran 

bodas, de.funciones, obras de caridad de distinguidas damas, -

la presentaci6n de examenes por inteligentes jovencitas, suc~ 

sos curiosos, pleitos callejeros, crímenes e incluso la moda 

del momento en ropa. Presentaban tambi~n noticias internacio

nales del mismo tipo, mencionaban en ocasiones sus .fuentes de 

in.formaci6n, por ejernpJ.o si se trataba de una nota extranjera 

a veces indicaban que provenía de una corresponsalía española 

o parisiense, en cambio si eran originarias del pa!s, cita-

ban el nombre del peri6dico del cual se llab!a tomado la in.fo,!'_ 

maci6u, entre ellos podemos mencionar: Las violetas; Eco de -

Hidal50¡ La Prensa y La Epoca. 

Por dltimo, se lleg6 a publicar una secci6n que tuvo una 

duraci6n e.f!mera y por medio de la cual las lectoras de ~ -

correo de las señoras pod!an manifestar sus dudas ante cual

quier situaci6n, asegur!ndoles que se respetar!a su anonimato, 
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y 'lue sie.upre :;e tratar!a de o.rrec .. rles la ,,ejor resoluci6n a 

su pro~lema. Dicha secci6n se denomin6 "Respui~stas". 

Durante el poco tiempo que dur6 dicha secci6n, la consej~ 

ra oficial fue Rosa del Campo que con brevedad, sencillez, -

sinceridad y lenguaje conciso, orientaba a las inseguras señ,2_ 

ras, aconsej&ndolas con .frecuencia sobre el arte de vestir s~ 

g6n lo ameritaba la ocasi6n o la forma de ocultar lo que pa

ra algunas era un gran defecto r!sico. También public6 come& 

tarios Gtiles para aquellas que deseaban desempenar con acie.!: 

to sus labores domlsticas. Y recomendaba a las seftoritas cual 

era la manera correcta de comportarse en sociedad o con el -

prometido: 

"Sra. D.B.R., Zacatecas.- Est~ admitido y es -
costumbre que una señorita haga un regalo a su
prometido1 si está 3ª pedida; pero si no median 
más que relaciones, no es prudente en manera -
alguna. 

Rosa del Campo". (13) 

Hubieron otras secciones que a pesar de ser insertadas en 

contadas ocasiones, considero importante mencionar: 

- "Al.bum de mujer". En ocasiones se ofrec!an puntos de vista -

sobre la situaci6n femenina o proposiciones para desempenar -

adecuadamente los quehaceres del hogar. Sin embargo, fue muy 

frecuente que publicara poemas y frases c~lebres dedicadas a -

la :nujer. 

- "Mujeres CGlebres". Se presentaban las biografías tanto de -

escritoras, hero!nas y personajes hist6ricos extranjeras y ---
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mexicanas, por ejemplo la vida de Doña Josefa Ortiz de Dom!n

suez o Leona Vicario. 

-"Jardiner!a". Se orientaba a l.as amas de casa sobre el cuid.!!, 

do que ameritaban sus plantas y flores. 

4.10 L!nea Editorial. 

Considerada hasta el momento como la 6.nica pu

biicaci6n femenina que haya circulado por espacio de diez a-

ños durante el siglo XI.X, El correo de las señoras, por medio 

de l.as editoriales insertadas cada vez que iniciaban un nuevo 

tomo, nos permite advertir que uno de sus prop6sitos fundameE, 

tales era ofrecer a las mujeres mexicanas textos que contrib..!:!_ 

yeran a mejorar y reforzar los deberes que como hija, esposa

º madre, deb!an cumplir en la sociedad. 

Cada uno de sus directores manifest6 con orgullo el trab,!!_ 

jo minucioso que realizaban para selecciónar el. material que-

no disgustara a sus lecto1·as o las llegara a hastiar, por lo. 

tanto daban preferencia a secciones como "La buena ama de ca

sa", "Arte Cul.inario"y "Economía doméstica", que reafirmabnn,

según ellos, la al ta misi6n que desempeñaba la mujer en su -

casa. Por otro lado deseaban entretenerlas con novelas inte-

resantes, bellas creaciones poéticas, as! como chistes y cr6-

nicas sociales. Probablemente por su contenido, muchas muje-

res prefirieron esta publicaci6n, y as! contribuyeron de man~ 

ra decisiva pat'a que el. semanario sobreviviera una década. 
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~uiz& una gran cantidad de la poblaci6n femenina en el 

pa!s consideraba que su lugar estaba en el hogar y por tal m,2. 

tivo encontraba más agradable la lectura de un peri6dico que 

presentaba art!culos donde se consideraban como principales -

virtudes de la :nujer la abnegaci6n, e.1 sacrificio y la "Dodes

tia, no así ciertas ideas que trataran de alejarla de su fa-

~ilia. Por lo tanto es muy see~ro que las lectoras coincidie-

ras con .frases como las si¡;;uientes: 

"Este aislo en su grande cu.lto por el proereso 
intelectual, ha arrastrado consigo a la mujer, 
desvilí.ndola del camino que su misi6n y su ca-
rácter han marcado. 1 Cuántas veces la <aujer -
contagiada de ese fanatis1ao de progreso no ha· 
abandonado el sagrado templo del bosar, para -
pensar en la tribuna o para doctrinar en la -
cátedral Porque para nosotros optimistas como 
somos en todo lo que con la cultura intelectual 
se relaciona, la ~ujer fuera del hogar dom~sti
co es como un centro desviado de su 6rbita: se 
desquicia y se apaga." (15) 

Estos pensamientos eran compartidos tanto por hombres como 

por mujeres que colaboraban en este semanario, principalmente·· 

María del Pilar Sin6es, ella junto con otros escritores coincl, 

d!a la mayoría de veces al conceptualizar a ia mujer (ser sumJ.. 

so, d~bil y bondadoso), demostraban su deseo de r,¡antener el lJl.2 

do de vida que hasta ese moment·o e;ozaoan las mujeres, present_!! 

ban comentarios irónicos, cuya finalidad era ridiculizar a --

aquellas que buscaban un cambio, y reafirmaban sus ideas basá21 

tlose en mandatos divinos o naturales: 

"Esta cuestión que se debate en el riundo entero, 
comienza a palpitar entre nosotros, amenazándonos 

1 
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con una calamidad m4s, la de las mujeres mari
machos1 que desdeñando las dulces y tiernas -
ocupac1ones del hogar y los santos deberes de· 
la familia.quieren lanzarse al torbellino de -
los negocios, sin pensar que el sublime nego~ 
cio que Dios les encomend6, es el ser loa An&!, 
les del hogar, para endulzar las amar~as deI 
marido y formar para la virtud el coraz6n de -
SUB hijoe".(16) 

Podr!a considerarse que El correo de las señoras publica

ba ese tipo de textos porque era dirigido por hombree, pero -

es preciso recordar que deepu3e de la muerto del primer dire,g_ 

tor su viuda tom6 el cargo de propietaria y probablemente Pa.!: 

tieip6 en la selecci6n del material o tal vez estim6 que la -

l!nea seguida por el semanario era la adecuada, por lo tan.to · 

debla de mantenerse. Con estas suposiciones quiero dar a en-

tender que esta publicaoi6n tuvo una participaoi6n directa o

indireeta de una mujer que al fungir como dueña de la misma,

ª pesar de no haber manifestado nunca su opini6n publioamente, 

juzg6 al peri6dioo como el apropiado para ser le!do por cien

tos de mujeres, permitiendo que mantuviera siempre el mismo -

estilo y contenido con que fue dado a conocer por eu marido. 

Befiri,ndome ahora a otro pu.ato, fue interesante leer el· 

constante af4n de considerar que el matrimonio y la materni~ 

dad le correspond!an por derecho irrevocable a todas las mu-

jeres, m4s no as! la oportunidad de recibir una mejor enseD.aa 

za, continuamente pod!an leerse frases como ; "La mujer en su 

casa"; "Es preferible tener un hijo de quien se hable mucho y 
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varias hijas de quienes no ee comente nada"; " Coincidimos con 

Napole6n en considerar que la miei6n sublime de la mujer ee 

procrear soldados que defiendan a la patria•: •Aquellas que 

desean desempeñar labores destinadas exclusivamente para loe -

hombree ojal& lee crezca la barba para que ee cumpla eu deeeo

de parecerse a ellos". Comentarios como estos y muchos otros -

m&a nos daban a entender que no propon!an mejoras o transform.!. 

ciones en la educaci6n para mujeres. 

Ante esto me pregunto si realmente se puede considerar a -

El correo de las señoras como la primera revista que publica

ra sistemáticamente artículos sobre los derechos de la mujer -

as! como de su emancipaci6n, cuando por ejemplo, a 6sta la ca

lificaba de la siguiente manera: 

•su emancipaci6n, reclamada hace años en varios 
Estados de Am6rica y m&s recientemente en el -
congreso de mujeres de Oberstrars (Suiza), es -
una utop!a, un delirio imposible, inconveniente, 
perjudicial para ella misma, UÍl- fantasma que en 
vano persiguen ciertas 1iterat&s, tan inaoport.s, 
bles como la culta latiniparla de Quevedo, que. 
olvidan posiblemente la aguja por la plwna, las 
enaguas por los pantalones ~. lejos de honrar -
la civilizaci6n, la desvirtüan.• (17) 

Si tratamos de encontrar escritos que realmente represent,!_ 

ran una lucha por la euperaci6n ~emenina en este semanario, -

loe podr!amos contar con los dedos, sin embargo esos pocos te3 

toe poseen un contenido digno de admiraci6n ya que, sin frasee 

hirientes, ni impoeici6n, proi¡>-Ón!an interesantes alternativas-· 

en el aepecto éducativo, para que la mujer lograra no sólo re.!. 
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lizar labores dom~sticas que no eran acciones degradantes -

pero tampoco las finicas que podían desempeñar las mujeres; a

seguraban que por bien de ellas, su familia y la sociedad, era 

preciso enseñarles cuestiones que desarrollaran sus facultades 

intelectuales y culturales, porque eran seres inteligentes, ra

cionales, capaces de desempeñar diversos oficios, profesiones y 

negocios. 

ED los ~ltimos meses antes de su desaparici6n, el semana

rio public6 un articulo firmado por Laureana Wright, en el -

cual podemos apreciar un sentimiento de esperanza por mejorar 

la situaci6n femenina en nuestro país; 

Lo mismo que se le priva del libro, del teles
copio ~ del botiquín, se le priva de la c6mara 
fotogr~!ica, del burril y de la vara de medir, 
qued~ndoles solo aoillo representaci6n humana la 
maternidad, como representaci6n social la sub
yugaci6n ante el hombre, como elementos de dis
tracci6n y de trabajo el tocador, la aguja, la 
cocina. 
Delante de tal desequilibrio y de tanta usurpa
ci6n, la mujer perfecta, hasta donde puede ser
lo nuestra raza, ser6 la que tom&ndose los de
rechos y los recl!lrsos que indebidamente se le 
niegan, se levante de la inutilidad en que ve
geta, la que sea digna de las altas misiones a 
que puede hallarse obligada, la que sea capaz 
de dirigir por si sola al puerto de salvaci6n 
la fr,gil embarcaci6n de su porvenir, la que 
lo misao sepa ser esposa que socia; mecer la 
CU.Da del tierno infa~te y educar el p'rvulo, 
que formar al adulto aoD!crme a la raz6n y a 
la c~enoia; la que la mismo sepa invertir el 
capital del marido segfin la profesi6n u oficio 
que 2osea, y la que, en fin, extendiendo la a
legr~a, la moral y la virtud del hogar a la B,2. 
ciedad entera, lo mismo sepa dar lucimiento a 
una soir~ con distinci'on y gracia, que asistir 
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a una asociaci6n rilantr6pica, ~utualista, pro
grsista o cívica. 
tQu& necesita la mujer pa:i:•a llegar a esta per-
recci6n? Fuerza de voluntad, valor moral, amor 
a la instrucci6n y sobre todo, amor a sí misma 
Y a su sexo para trabajar por ál, para rescatar
le de los dltimos restos de la esclavitud que 
por inercia conserva. (18) 

Frasea parecidad no se repitieron con rrecuencia y menos 

ad~ que ruaran hechas por mujeres, pero las pocas que co~enzaroa 

a hacerlo, como la señora Wright de Kleinhans, nos permiten 

advertir la conciencia que tenían de su realidad, y que trata

ba• de iniciar un cambio, considerado tal vez por ellas como 

justo pues la mu,ier r<1erecia por derecho propio desempeñar otro 

papel en la sociedad. 

Sin embargo, El correo de las señoras puede contribuir, 

aunque diera a conocer textos como el arriba citado, a que se 

continde pensando que loa prototipos remeninos del siglo XIX, 

seg6.n las investigadoras Joaerina V~zquez, Carmen Ramos y Fran

cisca Carner, eran amas de casa impecables, madres aacri~icadas. 

y esposas comprenai~as, modelos que quiz~ muchas mujeres todavía 

consideraban sus 6.nicas virtudes; pero babia o·craa, como Laurea

na Wright, que comenzaban a manirestar un gran deseo de no s6lo 

tomar la escoba sino la pluma para dar a conocer sus ideas y co

nocimientos, rest&ndole fuerza a ese mito de que 1a.e mujeres 

de1 siglo pasado eran ignorantes y de las que a6lo se puede sa

ber por descripciones de extranjeras o por medio de 1as nove--

1as relevalltes de la época creadas por Guil1ermo Prieto, Payno 
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o :Inclh. 

A pesar de sus recetas, consejos dom,stico, cr6nicas y ese 

afl.n por mantener los estereotipos imperantes de la Apoca por

parte de sus colaboradoras y escritores, El correo de las seño

ras nos permite atisbar un poco la vida de nuestras mujeres en 

aquellos tiempos, a veces presentAndola~ como seres cuyo lugar 

por mandato divino y causa natur:1.l, ea el hogar; mientras quc

por otro lado daba oportunidad a que las inconformes con su s.!, 

tuaci6n social, manifestaran sus nuevas ideas as! como sus 

anhelos de superaci6n. 

4.11 Colaboradoras: 

Existieron muchas colaboradoras en el semanario 

pero su participaci6n fue ef!mera, sin embargo dieron a conocer 

interesantes ideas sobre el modo de vivir de sus contempor4neas 

sus nombres son los que a continuaci6n citar&: 

- Maria del Pilar Sindes 

- Refugio :Barragm de Toscano 

- Pilar P. de San .ruan 

- Gregaria Urbina y Miranda 

Luz Trillan.es y Arriaga 

Concepci6n Gimeno de Bláquer 

Carmen P. de Silva 

:Isaura V. del Castillo 

- Alicia Palacios 

- Octavia Obreg6n 
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Haria de los Angeles Troncoso 

Dolores Jim~nez y Muro 

Josefina Gallardo de Turnel 

Laurena Wright 

Vir6inia Barbosa 

Aurora Harwissen 

Maria de la Peña 

Hubieron otras como Rosa Carreta, Esther Tapia Castellanos, 

Mercedes A. de Flores y muchas m&s que se dedicaron exclusiva

mente a pu.blicar sus mejores creaciones literarias, sobre todo 

poemas, sonetos y versos. 

El correo de las seño:i:·as insert6 en sus columDas lma consi

derable cantidad de textos firmados por hombres, entre los cua

les podemos ~encionar a Severo Catalina, Emilio Castelar, Igna

cio M. Altamirano, Juan de Dios Peza, Francisco Sosa, Luis G. 

Baldaras y Jos~ Maria Vigil. 

De todas las colaboradoras, sobresali6 Maria del Pilar --

.Sinúes por presentar con mayor frecuencia interesantes artícu

los entre los que sobresalieron aquellos dedicados a presentar 

un panorama muy personal acerca de la situaci6n femenina. 

4.11.l Maria del Pilar Sinúes 

Esta periodista siempre escribi6 sobre la mujer 

y se refiri6 fundamentalmente a tres aspectos, por lo que fue 

posible hacer la siguiemte clasificaci6n: 

a) "El deber ser" de la mujer 
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b) La educaci6n femenina 

c) La emanoipaci6n de l.as mujeres. 

a) E1 "deber ser• de l.a mujer 

nar!a del. Pi1ar Bindes present6 diversos escritos donde 

nos permiti6 advertir que sus ideas coincid!an por compl.eto 

con l.os estereotipos femeninos imperanteo en l.a gpoca portiriJ! 

na, pues consideraba que l.as mujeres s6l.o pod!an desarrol.l.ar -

sus actividades en un lugar, reservado exel.usivamente para ~ 

el.l.as: el. hogar, y dabn gran prioridad a su papel de esposa Y· 

madre. Deseaba mantener en sus lectoras la creencia de que esa 

era su dniea misi6n. 

Publ.icaba en repetidas ocasiones sus escritos bajo el t!tJ! 

lo de wcartas a una esposa•, ncarta a una 1118dre• •, y aunque 

m4s que una misiva ora un nrt!cu1o donde de manera precisa y 

escueta aconsejaba a las mujeres, incitlndo1as a desempeñar 

con acierto y abnegaci6n sus deberes dom~sticos y maternos. 

Para l'laria de1 Pilar Sindee l.a mujer estaba destinada irrJ! 

mediablemente a1 matrilllonío, ine1uso l.leg6 a cal.iticar1o como·· 

•ia cruz que toda mujer l.1evar1a a cuestas al.gdn d!a", pero si 

el.la deseaba que esa carga tuera ligera deb!a aprender a sacr!, 

ficar todo por su familia, olvidarse de s! misma y surrir con

resignaei6n las sinrazones de su marido. 

~ue comdn que en sus •cartas•, •estudios• o "art1cul.os• ,

como e1l.a misma l.os ll.amaba, sobreeal.iera un gran inter&s p01' 

recomendar a sus l.eetoras l.as •actividadesª propias de una ~ 

•(vaase El correo de 1a• Señoras Agosto 3 de 1884 n.13 p.p. 
203-204 ) 
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dole• que en su casa lograrilUl el total desenvolvimiento de 

sus aptitudes, all! aprender!an a ser cristianas. piadosas, a

mables, dignas y prudentes. 

Esas virtudes que la señora Sindes consideraba dnicas en -

el car!cter remenino nunca fueron mencionadas en sus escritos· 

con tono emotivo o laudatorio como lo hac!an varias de sus co

legas en otros semanarios, se expres6 escuetamente e hizo un -

uso moderado de los adJetivoa, las comparacioneo y las met!ro

ras, tal ves porque consideraba que la imagen ~emenina presen

tada en sus artículos era algo tan natural que exist!a en la -

sociedad que no siuti6 la necesidad de alabarla o de mostrarle 

su admiraci6n. Sin embargo, advert!a el peligro de un posible

cambio, por lo que otras veces eecribi6 con exaltaci6n y preo

cupac±6n,combati6 decidida esa probable transformaci6n con ar

gwnentos firmes para persuadir a sus lectoras, aaogurándoles 

que una mujer era ante todo buena esposa y mejor madre. 

Quiz4 esa fOX'llla de pensar hizo que sus escritos tuvieran 

un sentido did4ctico, un constante ~!n de enseñarle a las mu~ 

jeras cu~l deber!a de ser siempre su manera de comportarse si· 
' deseaban tener una familia unida y feliz. 

Present6 un artículo titulado •valor femeninoª, donde man

tuvo la idea de que la tranquilidad del hogar, la felicidad 
. ··-

del hombre con quien se viv!a y el futuro de los hijos eran 

compromisos que por naturaleza conformaban la vida de la mujer, 

l 
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pero consideraba necesario que 6sta tuviera el valor su.tieie,!! 

te para desempeñarlos con resignaci6n y acierto: 

Necesita el valor para conservar en su bogar el 
calor y para que brille en 61 la luz suave y vi 
vifioante de las creencias x~ligiosas manteni-= 
das con su ejemplo. 
La necesita para t:t"abajar en las mds prosaicas· 
tareas de la casa a fin de que no falte a su fa 
milia la decencia, lujo de las fortunas modes-= 
tas, o la limpieza, lujo de la desgracia. 
La necesita para educar a sus hijos, para conso 
lar a su marido si sufre, para alegrar los dlt! 
moa d!as de sus ancianos padres: este es el va
lor! esta es l.a hermosa ciencia de l.a mujer; y· 
no a que puede hallar en las aulas o el que -
puede deepl.eger en los combates. (19) 

A grandes rasgos ese era el valor femenino que sus princi

pios le motivaban a difundir y el que por medio de la persua~ 

si6n trataba de incul.car en sus contemporáneas, expres&ndose -

con seguridad al comentar: 

Mujeres valerosas necesita mAs que nada la so-
c~edad, mujeres valeroeas que se priven-animOS.!!, 
mente de las galas que pueden arruinar a su ma
rido; que se humille a los importantes, aunque· 
al parecer fdtiles cuidados del ama de casa; -
que se doblegue a coser, a zurcir, a enseñar a· 
su cocinera el modo de condimentar un plato y a 
arreglar sus habitaciones; para de~ender las ~ 
grandes cuestiones sociales, para hablar en la 
tribuna, para verter sangre en la guerra, para 
las cltedras y para otros elevados destinos ea
tGn 1cs hombrea, si algdn d!a llega en que la -
mujer sepa desempeñar todas esas cosas ~ en que 
no le sea necesario el hombre, en ese dia fatal 
habr4n recibido una herida de muerte el hogar y 
la familia: porque el prestigio de la mujer de
be cifrarse en valer para las cosas insignifi-
cantes en la apariencia, pero que son en reali
dad el eje en que descansa el gran edificio de 
la dicha dom&stica. (20) 
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Y aunque las compadec!a por esos grandes sacrificios que -

ten!an que bacer por el bien de su hogar y loa cuales lbs dis

minu!an f!sicamente, les daba la esperanza de que en su rostro 

siempre se reflejar!a ese "sublime amor" de esposa y madre, -

que les darla la fuerza necesaria pa~a "sui'rir las mismas pe-

nas, soportar las mismas privaciones". 

Sin embargo, para Maria del Pilar, no e6lo las anteriores

cualidades influir!an decididamente para lograr un e:ir:celente -

hogar que traerla como consecuencia la f elicid.ad familiar, era 

preciso que nunca se viera a la mujer desempeñar sus labores -

domlsticas, de lo contrario se convertiría para su esposo e h.! 

jos en la ama de casa perfecta y no en la "adorada esposa e 

inmaculada madreN. As! que nuevamente el contenido de sus fra

ses tuvo ese interle orientador: 

Mis queridas señoras, no riñe.is a vuestros mar,! 
dos porque se levantan tarde; dejadlos dor111ir y 
durante las horas de su sueño matinal, trabajad 
en loe mil detalles necesarios al buen gobierno 
de vuestro interior.: .. corregid, reprended, ense
ñad, contad con vuestros criados¡ la mujer casa 
da ha de ser dos: la que dicta 6rdenes y la que 
ejecuta. A esta dltima que jam&s la vea el mar,! 
do si es posible, a la otra, que'-la vea siempre 
revestida de dignidnd y de un car&cter dulce y 
conciliador. (21) 

En ocasiones los consejos de Maria del Pilar dan la impre

ai6n de tener un objetivo definido: evitar que el marido aban

donara a su mujer y la cambiara por otra, en sus recomendacio

nes se percibe ese temor a la ~idelidad, inc1uso en uno de -
¡ 

sus ·escritos les confi6 a sus_:¡iectoras que ella ya hab!a surr!, 
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do eee terrible martirio, pero a pesar de que su esposo la en

gañ6, logr6 perdonarlo sin reprochee y junto con 31 llor6 esas 

lAgrimas de arrepentimiento que el hombre amado derram6 cuando 

volv16 a casa. 

Esa experiencia narrada y sus diversos consejos hacen sup,g, 

ner que no deseaba a sus lectoras tal vivencia, aunque trat6 -

de hacerles ver que la fidelidad jam4s podr!a ser una cualidad 

masculina y como su siglo era "esencialmente sensual" resulta

ba inevitable que los varones se entusiasmaran con facilidad 

ante un guiño coqueto o una conversaei6n am;:;na, acciones que 

solo podr!an ofrecer ciertas "amiguitas" que los mismos hom--

bres se buscaban, as! que a menudo sus orientaciones ten!an el 

siguiente contenido: 

Sed, pues, señoras m!as, madres y esposas. De
fended vuestro bien, vuestro marido, el padre
de vuestros hijos, violentaos en ser agradables, 
en disimular vuestros enojos, aunque tenga!s -
raz6n, violentaoa en vestiros, en pein~os, en 
comprar flores? no olvideis vuestras habilid.!!, 
des; dad, en fin a vuestros espoeoe todo lo ~ 
que le ofrecen las enemigas de vuestra dicha.(22) 

Seguramente por esas ideas, intentaba que sus lectoras 

distinguieran en forma clara lo que era•ooquetismo~y lo que -

significaba la coquetería. 

Al primer grupo, afirmaba en su •estudio", pertenec!an las 

mujeres que s! piensan mas no sienten, a aquellas que anhelan 

solamente inspirar pasiones y cuyo dnico deseo es dominar al 

sexo ~uerte dentro de1 cual estA incluido •el ejemp1ar padre 

de fami1ia". Oalifioaba de temibles a esas damas, asegurab~· 
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que pose!an un coraz6n fr1o y eran insensibles al dolor ajeno. 

En cambio, la coquetería era un lindo encanto que e:::i.st!a 

en toda mujer, desde su nacimiento hasta el dltimo d!a de su -

vida y que consist1a en un deseo inmenso por agradar a cual....._ 

quier ser humano con miles y graciosos rec12rsos, pues las co

quetas de ese tipo pensaban, sent1an, y su simpat1a era tan -

grande como su modestia. 

Sin embargo, adem!e de la coqueter~a la mujer necesitaba 

para embellecer su vida y de quienes la rodeaban ser prudente 

con la econom!a dom6stica, elogiar en todo momento a su hom-

bre, as! como reemplazar su ociosidad con labores de adorno,

bordados, pintura o decoraciones de porcelana, sin permitir -

que algdn artefacto moderno, como la máquina de coser, tomara 

su lugar ya que as! se le restaba importancia a las tareas !.!!, 

meninas. 

Para esta colaboradora de El correo de las señoras, una -

mujer deb!a ser ahorrativa, hacendosa, abnegada, fiel y com-

prensi va, as! eatiefacer!a a su marido, 61 le babia confiado 

su porvenir y el de sus hijos, "i.nocentes" por los que siem-

pre rezaria e inculcar!a buenas costumbres, as! baria de los 

niños unos buenos hombres y de las niñas, preferentemente, -

futuras esposas ejemplares. 

Este era el mundo femenino que concebia Maria del Pilar -

Sindes, en el cual s6lo ten!an cabida tres elementos: el ho-

gar, el marido y los hijos que ~igniticaban para ella el dni-
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co refugio donde hallar!a reposo y paz absoluta. 

b) La educaci6n ~emenina 

Pilar Sindes tenia la firme convicci6n de que la educaci6n 

femenina s6lo deber!a abarcar el campo domAstico, pues cons~d~ 

raba que una mujer no neceaitaba de la ciencia o de la litera

tura para cumplir con acierto la dnica misi6n que la sociedad 

le babia confiado: ser buena esposa y buena madre. 

A~irmaba que una verdadera madre dnica~ente inculcaría en 

sus hijos los •s6lidos principios de la re1igi6n" y deposita-

ria en sus corazones i.nJ:antiles la honradez que loa defenderia 

de las contrariedades de la vida~ la otra instrucci6n "la rec,!. 

birian de los profesores que su fortuna lograra sufragarª. 

Segdn la señora Sindes, las mujeres necesitaban educarse 

para ser suaves y encantadoras, para desempeñar con acierto -

sus laborea dom6eticas, porque era muy triste, decía la perio

dista con cierta decepci6n, que la sociedad les exigiera ser -

buenas madres cuando nadie les babia enseñado a serlo. 

Por tal motivo, se consideraba la primera escritora que -

hacia referencia a ese suceso, rechazaba las ideas de "ilus--

tres damas extranjeras" que simplemente redactaban libros so-

bre la educaci6n moral e intelectual del sexo femenino cuando .. 

loe más relevante era que las mujeres aprendieran, entre otras 

cosas, a dirigir su cocina, a condimentar sus guisos, a embe-

llecer sus salones, incluso propon!a que tambi¡n pod!a enseñ~ 

sele a cantar con sentimiento, a llevar sus trajes con elegan-
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cia o a pintar con gueto y talento una acuarela. 

Una educaci6n que no abarcara tales aspectos no pod!a ser 

destinada a las mujeres, de lo contrario podia ocurrir lo mi.! 

mo que con la gran mayor!a de mujeres estadounidenses, cuya -

situaci6n para Haria del Pilar era deplorable debido a la el.!!, 

se de ilustraci6n que estaban recibiendo: 

Los padres y lo que ea mde extraño, algunas ma 
dree no quleren ya que sus hijas reciben la du'I 
ce, la amable educaci6n que las hace ser !nge..:= 
les guardianes de su bogar; no quieren ya que -
posean esa inteligencia a la vez luminosa y de
licada, que sabe entender lo mismo las cosas -
grandes que las pequeñas, que comprende loe bu.!!, 
nos libros y loe bellos versos, que sabe orde-
nar una casa, velar un ent'ermo y cuidar a los -
niños; hoy las ramilias desean a la mujer mas -
instruida que educada; saber muchas cosas ind-
tiles e ignorar como se hace la dicha de la ra
milia, es el programa de todos y todas las que 
anhelan el progreso; desean a las mujeres ins-
truidas como los hombree, y no obstante, la na
turaleza ha señalado a los dos sexos una suerte 
bien distinta. (23) 

Como puede apreciarse, Ha"ria del Pilar no podia creer que 

algunas mujeres se atrevieran a desariar y sobre todo a traJl!!, 

formar lo que por naturaleza conrormaba su vida, le parecia -

imposible que los niños y las niñas recibieran la misma edu-

oaci6n, por lo que se preguntaba admirada: "esas orgullosas 

americanas que saben tanto, ¿ son bijas obedientes, esposas 

amantes y pacientes, madres tiernas y llenas de abnegaci6n?" 

Juzgaba en ocasiones oon incredulidad la situaci6n femen,! 

na en Estados Unidos, otras veces la rechazaba decidida, pues 

consideraba que en aquel pais se romp!a con las normas tradi-
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cionales impuestas a la mujer y que ella tanto defend!a: 

Puedo repetir, mi querida Luisa, lo que he escu
chado de los labios de uno de mis amigos que ha 
vivido al~os años en aquel pa!s: RLa deplora
ble educaci6n que alli reciben las j6venes hace 
que toda su vida est6 llena por una s6la idea: 
la vanidad y los placeres; llenas de menoepre~ 
cios por los cuidados de la casa, han persuadi
do a sus padres y a sus maridos, que la vida de 
hotel ea el ideal de la dicha, porque as! no -
tienen mds cuidado que el tocador y el de sus -
flirtaciones; desde su infancia las americanas. 
disfrutru:i de una libertad casi absoluta, las jS 
venes eligen sus amistades, y ea muy raro que -
en ninguna circunstancia, ni adn cuando tratan. 
de casarse consulten a sus padres; esposas y m~ 
dres tienen la misma independencia; la mujer de 
un tendero pasa todo el dia meci6ndose en una -
butaca; la idea de ayudar a su marido le parece 
r!a perfectamente rid!cula. (24) -

Trataba realmente de evitar esa forma do actuar en eus lec-

toras y llena de preocupaci6n les aconeej6: 

Evita, por Dios, mi querida Luisa, el hacer a -
tus hijas sabias, lo que hace falta en nuestra. 
vieja y dolorida sociedad son mujeres buenas; -
park todas las carreras cient1ficas sobran hom
bres. 
f •.. / Enseña a tus hijas ante todo ~os cosas: 
la religi6n, que las sostendr§ en sus penas -
que las instruirA de sus deberes, que las alen
tar6 en los sacriricios poni6ndolea ante loe -
ojos un ideal divino y un f1n lleno de delicias 
y de reposo; y la educaci6n, a rin de que pued11J1 
agradar a su familia, y a todos los que la ro-
dean, por la dulzura, el tacto y la cortes!a.(25) 

La cita anterior nos ofrece las frases precisas para que 

comprendamos con claridad cual era la educaci6n femenina que 

Har!a del Pilar Sindes deseaba, aquella que hiciera de la mu-

jer un ser bueno, hacendoso, abnegado, de alma serena, :·por -

medio de la cual, segdn sus propias palabras, aprender~a a ~ 
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enmudecer ante el agravio, a perdonar la injuria, a cumplir en 

silencio y con modestia ese deber "nobil!simo y dulce que Dios 

nos ha señaladon, convirti6ndose de esa manera en la compañera 

añorada por todo hombre. 

e) La emancipaci6n de las mujeres 

Para esta colaboradora de El correo de las señoras eran ~ 

dignas de l!stima aquellas mujeres que soñaban con su emancipa

ci6n, aseguraba que 6ata era s6lo un bien imaginario que no po

d!a com~ararse con la dicha real que ofrec!a el hogar, el ser -

buena esposa y madre. 

De varias maneras demostr6 estar en total desacuerdo con 

esas ideas de 1iberaci6n, afirmaba que cuando oia hablar del t~ 

ma a alguna mujer de inmediato se dibujaba en sus labios una 

sonrisa de lAstima y las llamaba ªmujeres varoniles" porque re

chazaban su papel tradicional y consideraban una debilidad ded.! 

carse por completo al cuidado de la casa o a complacer a su ma

rido, modos de actuar que para M"ar!a del Pilar demostraban la -

verdadera rortaleza de las mujeres y que representaban n1a me-

jor corona de su sexo". 

Entonces, se propuso convencer a sus lectoras para que com

probaran que ese ideal de emancipaoi6n era un absurdo, aseguraa 

doles con firmeza que su situaci6n actual era excelente gracias 

a las virtudes femeninas que poee!an, pues con ellas la vida de 

sus familiares se ve!a continuamente favorecida: 
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La mujer tiene un sitio en la familiat tanto mls 
elevado cuanto mls nobles cualidades de coraz6n, 
de inteligencia y de carlcter reunen en ella, ya 
por aquellas con que Dios la haya dotado, ~a por 
aquellas que haya adquirido con la educaci6n y -
con la propia reflexi6n; si sus cualidades son -
modestas, si se reducen s6lo a saber gobernar su 
casa, a amar a su marido y a sus hijos, a cuidar 
les, a dirigir bien a sus criados, entonces su = 
influencia es ya grande, porque el precio de un 
coraz6n fiel y de un amor a toda prueba es inmen 
so para toda la familia, sue tanto necesita de -
ternura y abnegaci6n. (26) 

As! pues, .para Maria del Pilar la mujer tenia todo lo suf,!. 

ciente para sentirse feliz, estaba realmente convencida que -

ninguna mujer Msoberna en su hogarw &1Ilholaria la emancipaci6n, 

adem&s consideraba que ese t6rmino estaba mal definido y mal 

comprendido por todas aquellas que aspiraban a alcanzar eoa li

beraei6n. Por lo tanto, especific6 con claridad lo que a su 

juicio eran las ideas equivocadas que exietian en torno a osa 

palabra: 

Una de las tases a que me refiero es la mate
rial; 9D 6sta la mujer entiende por estar e-
mancipada el. renunciar al matrimonio, y por -
consiguiente el manejarse sus negocios, el ir 
a sentarse a las cltedras y el cambiar de a-
mor a cada paso¡ o al vivir sin ninguno y en 
la soledad mls rida y mls helada. 
¿Hay alguna de mis lectoras a quien ilusione 
este programa? Estoy segura que no. 
La segunda fas~, o sea la moral, es el deseo 
de ser considerada como alma y no como cosa, 
como compañera y no como esclava, aspiraci6n 
naturalisima en la mu~er, deseo tan legitimo 
que cuando no le abriga, es indigna de toda -
estimaci6n. 
Pues bajo esta segunda fase, la noble! la id.!!, 
al, la mujer estA emancipada; tiene 1 bertad 
de obrar dentro de su pura y elevada esfera; 
tiene libertad de pensar, libertad de consejo, 
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libertad de acci6n, libertad completa bajo to
daa las rormas que la necesita, y no einti6ndo 
ae esclava, sino perfecta y noblemente libre1-
a6lo queda sujeta por los lazos de floree de~· 
amor y de la gratitud hacia su esposo, de quien 
ea compañera y amiga. (27) 

Para Pilar Sindee la emancipaci6n femenina no pod!a eer -

aceptada si propon!a romper con la vida tradicional que lleva

b:m lac mujeroa dol ciglo XIX, porqno, segdn sus argumontos, -

las har!~ in.t:elices y provoear!an que vivieran en el más com

pleto abandono. En cambio, si mantenían lae normas de conducta 

establecidas y aprobadas por la sociedad, se mostraba conrorme. 

Por dltimo, quiero agregar que en algunas ocasiones Pilar 

Sindes redact6 sus •estudiosª para hacer comentarios aobre lo· 

que consideraba era la r~,la cortes~a o la amistad, entre o--

tros t&rminos, por ejemplo, para ella la amistad era n un co-

munismo de penas y desplaceres, de dicha y de llanto".1 basada· 

en una verdRdera e~timRci6n, sin embargo aseguraba que result.s 

ba muy dificil que este sentimiento se diera entre dos mujeres, 

debido a los celos, a la incompatibilidad de caracteres o por 

el arln de sobresalir por encima de quien sea, inc1uso de la -

que ee consideraba una gran amiga. 

As! puea, nar!a del Pilar Sindes tuvo una amp1ia colabora

ci6n en El correo de las señoras ya fuera ofreciendo su punt~ 

de vista acerca de algdn sentimiento o para presentar, princi

palmente, la imagen de mujer que aua principios 1e motivaban -

difundir y 1a cua1 trat6 de hacer creer a sus lectoras que era 

1a ideal. 
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5.- HONOGRAFIA DEL S:EMA.N.A.RJ:O LAS VIOLETAS DEL .AN.ABDAC 

5.1~: 

No tiene. 

5.2 Sµbt!tul.o: 

"Peri6dico l.iterario, redactado por aeñoraa". 

5.3 Directora (Biografía): 

Este cargo rue desempeñado por la señora Laure.!!. 

na Wright de Kleinhans, pero debido a una enfermedad, tuvo que 

transferirlo1 el 17 de febrero de 1889, a la señora Mateana Mu.J::. 

guia de Avel.eyra, que l.o dirigi6 hasta el. !:iln.l de l.a existencia 

de l.a publicaci6n. 

La primera directora, Laureana Wright, naci6 el 4 de jul.io 

de 1846, en Troceo, Guerrero. Sus padrea fueron el norteamericano 

Santiago Wright y Doña Eulal.ia Gonz6lea, mexicana. Al. poco 

tiempo ambos partieron con su pequeña hija a la capital de la 

Repdblica y rue allí donde Laureana recibi6 los elementos de 

inatrucci6n, con profesores particulares, y a la vez aprendía 

diversos idiomas. 

En 1865 comenz6 a escribir sus primeros poemas, en los que 

resal.taba un gran patriotismo y que en un principio s6lo eran 

leidos por sus famil.iares o amigos. Al poco tiempo, su nombre 

empez6 a ser conocido con gusto entre loe círculos literarios 

de la 6poca. 

Contrajo matrimonio con el alem§n al.saciano radicado en 

nuestro pa!s, Sebast1an Kleinhans, en 1868 y durante un año se 

dedic6 excl.usivamente a las tareas dom&sticas. 

Sin embargo, su intelecto empez6 a ser reconocido, por l.o 
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que varias sociedades le distinguieron con los siguientes nom

bramientos: 

la sociedad "Hetzahualc6yotl", a petici6n del señor Gerar

do Silva y del poeta Manuel Acuña, concedi6 nombrarla miembro 

honario, en el año de 1869. 

tres años despdes, con el aplauso de todos los miembros, 

ingres6 a la sociedad cient!rica denominada "El Porvenir. 

en 1873, se le otorg6 el diploma del "Liceo Hidalgo", ins

tituci6n que en aquellos tiempos representaba el desenvolvimie,!! 

to de las Bellas Artes a n~vel nacional.Este hecho ocurri6 por 

iniciativa de Ignacio R«mire11 as! como:de otras personalidades 

literarias. 

años m4s tarde fue distinguida socia honoraria del "Liceo 

Mexicano" y del "Liceo de Oaxaoa". 

Laurena Wright colabor' en varias publicaciones del pais, 

entre ellas figur6 El diario del hogar, donde sobresalieron sus 

criticas a la pol!tica del presidente Manuel Gonz4lez. Le atac6 

por su injusto proceder con los trabajadores y por este motivo 

iba a ser expulsada del pa!s. 

En 1887 rund6 y dirigi6 el semanario Las violetas del Ani

.!:!!!!2.• Describi6 y cuestion6 en dicho peri6dico el modo de vivir 

de la mujer mexicana, ya fuera a trav&s de art!culos, semblan-

zas o cr6nicas. Destacaron tambi6n sus trabajos referentes a 

la historia del pa!s as! como sus composiciones po&ticas. 
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Uno de sus bi6grafos consideraba que Laureana Wright se 

hab1a distinguido "por sus ideas liberales altamente progre~ 

sistaa, por sus atrevidos rasgos y por sus filoa6ficas conclu

sionao; cualidades que si en un hombre son aplausibles, en una 

mujer son titulo bastante para engrandecerla." (1) 

Fue tal su inter6s por el sexo femenino que dio a conocer 

los siguientes libros: La emancipaci6n de la mujer (1891); !!!!a
caci6n err6nea de la mujer : medio pr!ctico para corre5irla 

(1892); y Mujeres notables mexicanas (1910). 

Laureana Wright de Kleinhans ha sido considerada precurao 

ra del feminismo en nuestro pá1s. Huri6 en la ciudad de M6xico 

en el año de 1896. 

Acerca de Mateana Murgu!a, diremos que naci6 en EtzatiAn, 

Jalisco, el 21 de septiembre de 1856. A ios cuatro años emigr6 

con su familia a la capital, donde comenz6 a instruirse en las 

materias de educaci6n primaria. 

Perfeccion6 los conocimientos adquiridos al pertenecer a · 

las sociedades "Las hijas del .An!huac" y ªEl liceo Hidalgo". En 

diciembre de 187d se recibi6 como profeso~a y durante dos años 

dirigi6 la eacueia de Huichapan. 

Durante 1881 se encarg6 interinamente de una escuela muni

cipal en la capital, a los dos años siguientes, el señor p¡rez 

Gallardo, presidente del Ayuntamiento, le encomendó otra prima

ria y en atenci6n a sus m6ritos, en 18840 desempeñ6 el mismo -
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trabajo en un colegio m4s y CQD aumento de sueldo. 

Al poco tiempo, obtuvo por oposici6n la c&tedra en Gram&t.!, 

ca y la ejerci6 en la Escuela de Artes. 

Despu&e de haber enviudado dos veces, contrajo matrimonio 

con el señor Agustín Aveleyra, justo en el año que ingres6 como 

colaboradora en Las violetas del An4buac. Sus escritos publica

dos nos permiten conocer sus ideas sobre la situaci6n femenina 

en el pa!s. 

Muri6 en la ciudad de M6xico en 1907. 

5.4 Fecha de inicio y rinal del peri~dico: 

Comenz6 a circular el 4 de diciembre de 1887 y 

dej6 de exiatir el 24 de junio de 1889. 

5.5 Ndmero de plginas: 

Siempre cont6 con 12 p§ginas. 

5.6 Precio: 

La suscripci6n en la Capital tenia el valor de 

75 centavos al mes, mientras que en los Estados era de un peso 

por el mismo lapso de tiempo. 

El ndmero suelto costaba 20 centavos y en 1889 aument6 a 

25 centavos. 

5.7 Publicidad: 

Jam4s insert6 anuncio publicitario alguno. 

5.a~Condiciones de publicaci6n~ 

se public6 todos los domingos y ex:l.g!a que las 

suscripciones se bicicrun un mes por adelantado. Los ejemplares 
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sueltes se vendían en la Alacena de Don Manuel A • .Martínez, 

Portal de la rruta, esquina con la calle del Espíritu Santo. 

La direcci6n y administraci6n del semauario se encontraba 

ubicada en la calle del Cinco de mayo n6mero 16. Más tarde fue 

t~asladada a la Avenida 3ª Oriente n6mero 726 (antes San Ildel

fonso n6mero nueve); esto aucedi6 a mediados de 1889. 

El peri6dico era editado por la Imprenta de Aguilar e hijos, 

situada en la 1a de Santo Domingo 5 1 esqui~a Santa Catl!lllina y 

Encarnaci6n. 

5.9 Secciones: 

Una de las primeras secciones que se incl.u;yeron 

en Las vial.etas del Anáhuac rue "Cr6nica de la semana", Xirmada 

por Titania y l.a publicaron a lo largo de un año. Esta secci6n 

informaba sobre los eventos sociales más importantes del. país. 

Cuando desapareci6 "Cr6nica de l.a semana", surgit! "Misce

lánea" que por medio de notas breves daba a conocer aconteci-

mientos de variados tipos: citaban noticias internacionales, 

basándose e:a diarios extranejros o rol.latos, p-lr ejempl.o, u». 

comunicado del Observatorio cle Greenwich, el. descubrimiento 

m~dico para prevenir l.a rabia por parte de Pasteur o l.as el.ec

ciones municipal.es en Kansas. Otros asuntos que publicaba se 

relacionaban con aspectos social.ea del. país, defuaciones, ma-

trimoaics o riestae. En ocasiones hacían el anuncio de una 
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nueva colaboradora para el semanario o citaban el nombre de al

guna mujer que hab!a sobresalido en el campo proreaional. 

A veces, en "Miecel.bea" ae inclu!an poemas, pensamientos 

de escritores célebres o anécdotaa de los mismos, Qdem§s noti-

cias curio~as qua causaban admirnci6n a las lectoras y en oca-

ciones cierto temor e indignaci6n cuando contenian comentarios 

como el siguiente: 

·un colega de la capital nos cuenta lo que sigue: 
Hemos sido tastigoo ayer de un hecho indigno. 
Iba por la 'I cal.le de Independencia u.na bella y 
elegante señorita, acompañada de u.na señora res
petable: de repente un 16pero de blusa y calzo-
nera, se arrojó aobre la guapa polla, le tom6 -
bruscamente la cara y en sus labios de grana es
tamp6 con ansia cuatro o cinco tronados besos. 
Fue tan r&pida la hazaña de aquel miserable, que 
apenas pudo resistir lk que tan villanamente era 
atacada. · 
El cobarde ech6 a correr, la señorita grit6 ••• 
lni un gendarme! ni un agente del orden p~b1íco, 
por qué vivimos as! en esta buena ciudad; al me
dio d!a, y en la calle mda céntrica queda sin ~ 
castigo tan repugnaDte abuso. 
Vimos a la preciosa polla limpiarse con asco la -
boca, en donde estampara sus pestilentes labios 
aquel menguado, que sobr,ndose, hu!a dejando ver 
en su cara la mAs completa satistacci6n. 
!Vive Diosl .. 
Prererimos que arrebaten las escarcelas de la mano 
a las lindas muchachas. 
Eso de besarlas tiene sus bemoles. 
Apostamos que a nuestras lectoras les causó caloe
!rio solo o!rlo contar. 
Pero: lesos gendarmes! 
Y nosotros agragamos: Y ••• leaos testigos! (2) 

Una aecci6n que no fue tan !recuente como ias dos anterio

res se titulaba "Higiene, dedicado a las madres de familia". Su 

rinalidad:principal era orientar a las señoras para que dieran 
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un trato adecuado a sus hijos, principalmente a los reci6n na

cidos, por lo que explicaba con sencillez y exactitud la manera 

de vestirlos, c6mo alimentarlos, la forma debida de tratarlos, 

etc. 

La escritora utilizaba el seud5nimo de "Madreselva", y no 

s61o aportaba consejos dtiles sino también severas criticas a 

las damas de sociedad que por apat!a, presunci6n o temor "al 

qué dir6n•, no daban la atenci6n debida a sus pequeños. Censur~ 

ba su manera de ~eaccionar cuando por amor, capricho o inexpe-

riencia, quedaban embarazadas y negaban a su hijo, enviAndolo 

en ocasiones a un hospicio. 

Be importante mencionar que en los articulas de esta sec

ci6n se le dio un especial interés a las mujeres obreras con -

hijos. Madreselva describi6 la dificil situaci6n que vivían e

sas mujeres para atender debidamente n sus pequeños, nsi como 

los problemas que enfrentaban para conseguir· o mantener alg6.n 

empleo, pues frecuentemente eran r~chazadas u obligadas a re-

nunc~ar_, ya que el patr6n del taller les exigía una completa de

dicaci6n a su labor sin la menor posibilidad de ofrecerles a sus 

cr!os un poco de atenci6n. Ante tal hecho, las obreraa se veían 

precisadas a colocarse como nodrizas, ocupaci6n que, seg6n Mad~ 

selva, no desempeñarían con acierto, debido a su ma1 estado r!

aico y a la angustia aurrida al recordar que estaban dando e1 

a1imento de su hijo a otro. 
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Madreselva no a6lo present6 un bosquejo de ese problema -

sino que propuso las posibles soluciones: 

Existen en Europa sociedadea protectoras de la 
inrancia que se encargan de llevar a domicilio 
recursos para las obreras que por estar en con 
valescencia (sic)de su alumbramiento no pueden 
trabajar y estos auxilios son impartidos sin 
diatinci~n de religiones ni estado civil. Exis 
te tambi~n la costumbre en algunos dueños de = 
talleres, de continuar pag§ndole a las obreras 
su jornal hasta que el m~dico declara que es-
t&n en condiciones de volver al obrador. Tam-
bi~n en Europa hay establecimientoa en donde -
se reciben a los niños desde los pocos días de 
nacidos hasta la época del destete, y allí son 
cuidados durante el día y alimentados por las 
nodrizas, dejando así a l~s madres obreras el 
tiempo para trabajar, y sin privarlas en la no 
che de las caricias y compañia de sus hijos. -
Algunos de estos establecimientos son gratui-
tos, sostenidos por asociaciones piadosas o -
por el Municipio¡ entre otros exigen una peque, 
ñisima retribucion que las obreras pueden sa = 
tisi'acer. (3) 

Los anteriores ejemplos tampoco quedaban s6lo en eso, la -

escritora pedía que se imitaran en nuestro país, aseguraba el · 

bienestar que traería la creaci6n de centros donde las obreras 

pudieran dejar a sus hijos con la garantía de que serían bien 

atendidos, así ellas trabajarían con tranquilidad sin desaten

der los principales deberes de una madre. En caso de realizarse 

eaos proyectos, ella proponía a las damas ricas como voluntarias, 

que donarían una cuota mensual a dichas instituciones, incluso 

las propias obreras podrían pagar· con el 25% de su trabajo. 

"Higiene, dedicado a las madres de familia" :Cue insertada 

muy pocas veces en el semanario, pero sus ideas, a mi parecer 
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siempre rueren relevantes, tanto por sus consejos, expuestos 

sin bochorno; aei como por sus criticas y propuestas, lo mismo 

escribía sobre la rorma de amamantar a los beb6s que de la in

justicia cometida contra las madree obreras. 

Durante varios meses, Las violetas del An&huac public6 una 

eecci6n llamada "Impresiones de la prensa", donde se daba a con.2 

nocer las opiniones de sus colegas sobre el surgimiento del pe

ri6dico. 

Diarios como La correspondencia de M&xico; El partido Libe

.!:!].; El correo de las doce; La Patria; El monitor del pueblo; .§.! 

Diario del Hogar; La Aurora de Yumuri; El eco de Oaxaca; El Ob

servador, entre otros, recibieron con agrado ese nuevo semanario, 

en eus comentarios publicados alababan a las redactoras, conside

raban sus escritos muy interesantes y dignos representantes del 

intelecto remenino. 

En las dem&s columnas del peri6dico, aparecieron diversos 

articules que no tenian una secci6n o espacio derinido, quizl 

porque su contenido variaba continuamente, motivo por el cual, 

en cualqúier p¡gina del semanario se leia desde aspectos cien

tíficos o sociales, hasta temas religiosos, hiet6ricoe, pedag6-

gicoe, deriniciones de conceptos pol!ticos, investigaciones ace,¡: 

ca de la conquista e independencia de M6xico, semblanzas de mu

jeres c6lebres del pais y opiniones en las que cada periodista 

demostraba tener un verdadero conocimiento en música, literatu-
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ra, o teatro nacional: 

La decadencia del arte dram6tico, est4 de mani
fiesto: los tiempos de Castro, Mata, la Cañete, 
etc., como las go1ondrinas de B~cquer, no vo1ve
r6n. 
La zarzuela ha invadido la escena y ha extravia
do el gusto por la comedia¡ a esto ha contribui
do no solamente la aparicion de la zarzuela que 
el pfiblico acogi6 con entisiasmo corroborando 
la opini6n de que el hombre ha preferido siem
pre, m4s 1o que le divierte, que lo que le ins
truye; creemos que de la ignorancia de muchos 
actores, del descaro, digamos1o as!, con que se 
presentan a desempeñar 1os primeros papeles, y 
del cinismo con que se atreven a destrozar la o
bra dram6tica m4s famosa, ha resultado que el 
pfiblico ofendido por esta falta de respeto, se 
refugie en la zarzuelal donde al menos no se in
sulta de esa manera. (4) 

Un gran espacio del peri6dico estuvo destinado a publicar 

composiciones po~ticas, firmadas la mayoría de veces por Dolores 

Correa Zapata, Maria del Refugio ArgGmedo,_An6mona, Emilia Rim

bl6, Dolores P•.iig de Le6n 1 y muchas m&s. 

Durante los dos años que circul6 el semanario Las Violetas 

del An6huac, se insertaron, sin interrupci6n alguna, charadas, 

sonetos y versos que representaban a la perfecci6n el seatir de 

aquellas mujeres, p'1r medio de e1los nos describían sus impre

siones ante un hermoso paisaje, durante el recorrido de un via

je a cualquier estado del pa!s, o durante un simple sal6n de bai

le. Tambi6n publicaron poemas románticos, patri6ticos y varios 

m&s donde ofrecían una visi6n particular de lo que para ellas 

significaba ser mujer: 

Vivir para el amor y el sentimiento 



- 151 -

Consagrase a1 bogar, a la ternura, 
Sacrificar talento y hermosura 
En aras del hogar, es e1 ta1ento, 
De buscar la gloria sin tormento, 
De brindar el placer sin amargura, 
Es llenar su misi6n sublime, pura, 
En su atm6sfera propia, en su elemento, 
Pero sensible, débil y cautiva, 
Oon tu siglo, tu alma y con la ciencia 
Luchar venciendo, cual venciste altiva, 
Es cambiar por ti misma tu existencia 
De suave, perfumada, sensitiva, 
En astro de brillante Re!ulgencia. (5) 

Las violetas del An&buac proporcion6 tambi~n a sus lectoras, 

novelas, cuentos y an6cdotas, donde la mayoría de veces el perso

naje central era una mujer que se enfrentaba a diversos proble-

mas, ya faeran sociales, amorosos o morales, ubicaban a la beroi

na en la ~poca que se estaba viviendo. Estas historias provocaban 

interesantes articules, ya que varias colaboradoras intentaban -

darle una soluci6n correcta al conrlicto presentado, analizaban 

el caso y aportaban diversas opiniones, cuestion,ndose la situa

ci6n femenina de ese siglo: 

No es exagerado el tipo de nuestra heroína y 
m&s de una vez he tenido ocasi6n de presen-
ciar ejemp1ares semejantes, y como voz me be 
preguntado tambi6n: ¿es realmente una virtud 
corresponder a las vejaciones 1 al maltrato y 
a las humi1laciones de todo genero, con el a 
mor mis abnegado, con el sacrificio de la eR: 
lud, de la dignidad, de la reputaci6n y tal 
vez con el de la vida? Esas pobres mlrtires 
que hacen una religi6n del amor a su verdugo 
y que no comprenden el deber sin el sacrifi
cio ¿9brar6.n realmente inspiradas en 1oe s6-
lidos principios de una ed•1caci6n moral bas
tante elevada, o quizl obedecen a una ley i
ne1udible y fatal y en tal virtud obran in-
conscientemente? (6) 
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Como podemos advertir, los relatos publicados por estas 

escritoras no ten!an la simple finalidad de entretener a su pd

blico, sino de identificarlo con su realidad y a trav6s de las 

opiniones presentadas trataban de ofrecerle las respuestas pos_! 

bles• inculc6ndole una moraleja cnn la que podr!an en cierta 

formar comprender y enfrentar problemas parecidos a los plante.!!. 

dos en sus cueantos. 

Fue comdn hallar el el semanario una gran cantidad de ar

tículos que comentaban la aituaci6n femenina. En algunos se co,a 

tinuaba con la idea de que las mujeres s6lo podían ser conside~ 

radas madres o esposas abnegadas, pero hubo otros donde se vis

lumbraba un inter6s por mejorar la condici6n de las mujeres, 

principalmente en el aspecto educativo: 

Animadas por el deseo de elevar la instrucci6n 
y educaci6n de la mujer por la mujer, al rango 
que sus aspiraciones1 sus sentimientos, sus ne 
oeaidades, su posioion y especialmente sus de-= 
bores de hija, de esposa y de madre, le impone 
el avance universal y progresivo de las socie
dades modernas, guiadas por el sendero de la -
dignidad, del saber, de la cultura y del tra-
bajo al mayor grado de perfecci6n en su educa
ci6n intelectual, moral, civil, social ~ do--
m6atica, :iniciada en las carreras cient1ficaa, 
literarias! artísticas e :industriales, hasta -
llevarla s fuera posible a la sublime misi6n 
del profesorado y del magisterio; hemos procu
rado fundar una asociaci6n con el fin de lle-
var a cabo nuestros prop6sitos, por medio del 
esfuerzo colectivo y con la protecci6n de las 
clases ilustradas que confiamos alcanzar, --
puesto que ellas anhelan como nosotraa, poner 
un dique al desbordamiento de las pasiones, 
contener el torrente de la deamora1isaci6n a 
que arraatran la ignorancia y la miseria, e--
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nervando las mis nobles aspiraciones y loa mis 
generosos pensamientos con perjuicio del indi
viduo, de la familia, de la sociedad, de la pa 
tria y de la bWDanidad. (?) -

En cada una de las redactoras de Las violetas del Anihuac, 

exist!a la rirme convicci6n de que por medio del periodismo le

vantaban la voz para enseñar, ilustrar e iniciar a sus compatrio

tas en esta profesi6n del periodismo, as! como para introducirlas 

en el campo de la ciencia, historia y rilosof!a, motiv!ndolas a 

cuestionarse su realidad y a intentar recibir una mejor educaoi6n. 

5.10 Linea Editorial: 

Llamadas en un principio Las bijas del Anihuac, 

pero debido a que una hoja suelta circulaba en la ciudad con el 

miemo nombre, optaron por el nombre de Las violetas del Anlbuac, 

el 22 de enero de 1888, hasta el ~ltimo n&mero de la publicaci6n. 

Este semanario, en primer lugar, se consideraba el medio -

necesario para que la mujer del siglo XIX pudiera ensanchar sus 

conocimientos, ya que, si las puertas de la cultura se le empe

zaban a abrir, era indispensable que diera a luz sus ideas para 

extenderlas a todas las mujeres, con la finalidad de convencer · 

a la sociedad de su capacidad y para que todas las mexicanas se 

interesaran por particip~r en el campo period!stico que les o

free!a todas las facilidades para inrormarse sobre aspectos cie_a 

~!ricos, culturales y sociales, sobresaliendo aquellos relacio

nados exclusivamente con el sexo femenino. 

A trav6s del prospecto, podemos descubrir que pon!an en 
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circulaci6n un peri6dico femenino, no s6lo para entretener o -

divertir a sus lectoras, se proponían con atln ilustrarlas, -

per111itiAndoles al mismo tiempo la posibilidad de explicar, por 

experiencia propia, su sentir ante la realidad que vivían, re

cbaz6ndola o aceptlndola, pero haci~ndolas poseedora~ del esp.!, 

cio necesario para explayar sus ideas y as! manifestar el ver

dadero pensamiento de la mujer del siglo XIX. 

Para Las Violetas del Anabdac el sexo femenino fue su --

constante preocupaci6n, escribían para ~l y sobre ~l, ya fuera 

para aportar consejos acerca de la mejor forma de educarse e -

ilustrarse, para reafirmar o rechazar la moral impuesta. 

Esr¡acesario aclarar que no propon!an en muchos casos un -

rompimiento to~al con las costumbres de la Apoca, pero al me-

nos proponían reivindicaciones concretas, considerlndose capa

ces de recibir una buena educaci5n porque estaban dotadas de -

las mismas facultades intelectuales que el hombre, demostraban 

tener la fuerza sui'iciente para enfrentarse a la sociedad al -

publicar sus ideas, que quizá eran sencillas y modestas, mas, 

estimulaban a las mexicanas para estudiar,inculc6ndoles el b6-

bito de leer, intentaban rescatarlas del anonimato ya fuera i,!l 

vit&ndolas a enviar sus escritos a la redacci6n o al publicar

las biografías de aquellas, que habían logrado sobresalir en 

alguna profesi6n. Trataban de destruir la indiferencia de la 

sociedad ante los aportes y sacrificios del sexo femenino, --

realmente intentaban romper un largo silencio para decirnos --
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con ab!nco, como titularon uno de sus primeros art!culoa: - --

1 Aqui estamos!; y en algunos de sus textos se advert!a cierto 

desacuerdo con su realidad, as! que o!rec!an puntos de vista -

interesantes y novedosos: 

Despreciando como merecen antiguas ideas que ha 
cian considerar a la mujer como m&quina para la 
procreaci6n, como una cosa de lujo para los ri
cos, como necesaria para el pobre, a Ein de que 
lavara, planchara, cosiera, en una palabra, una 
sirviente; rechazando tan groseras opiniones, -
debe el hombre juzgarla con imparcialidad y no
podr! menos que reconocer que es tan di~a, tan 
capaz de poseer una instrucci6n vasta y fitil co 
mo 61; que inrluye tanto en el porvenir del bo§: 
bre, que desde la cuna comienza a sentir sus -
efectos, de una. manera tan dierecta que no po-
dr& negarla.Y como si estas consideraciones no 
fueran bastantes, tenemos pruebas indiscutibles. 
Han existido y existen mujeres fuera ~ dentro -
de nuestra patria, dignas de admiraci6n y respe 
to. Ellas demuestran al mundo que la mujer est"I 
igualmente dotada por la naturaleza de todo lo· 
necesario para ocupar un lugar igual al del hom 
bre. As!, pues, la mujer debe aprender no s6lo-
1os quehaceres de su casa y todo aquello que -
puede llamarse de ornato en sociedad, sino que 
debe, como el hombre, tener una profesi6n o a-
prender algo que le proporcione los medios de -
subsistencia. {d) 

Sin embargo, no todos los art!culos publicados manifestaban 

tan revolucionarias ideas, varias periodistas consideraban pri.!l 

cipalmente a la mujer, madre sublime, esposa comprensiva o bija 

tierna, propon!an que ee educara para que desempeñara con aoie_!'. 

to los papeles que le impon!a la sociedad {ser buena esposa y -

madre) m&s no como una superaci6n personal. Esta conoepci6n me 

resulta válida y hasta cierto punto, inevitable, porque no pod.!!, 

moa ponernos exigentes, esperando que estas primeras periodis-



- 156 -

tas escriban como lo hacen ahora en !!!!.· Ellas, a pesar de d~ 

mostrar ser inteligentes y creadoras, viv!an todav!a con la -

idea de ser compañeras del hombre, as! como tener una familia, 

pensamientos probablemente ahora rechazados por cientos de f.!?_ 

ministas, pero las mujeres del siglo XIX los aceptaban, aun-

que preocup6.ndose, pues muchas veces, ni siquiera estaban pr.!?_ 

paradas para casarse y mucho menos para atender a sus hijos,

por lo que considero acertada la constante preocupaci6n de v~ 

rías escritoras para orientar a sus lectoras respecto a esta 

situaci6n tan repetitiva en la vida femenina, ya que si eran 

"muy paridoras", como afirma Luis Gonz&lez en El liberalismo 

triunfante, al menos trataban de ser capaces de hacer crecer 

a sus hijos, as! como convertirlos en buenos ciudadanos. 

Cuando criticaban el comportamiento femenino, casi siem-

pre se refer!an a las damas de sociedad, rechazaban muchas V.!?_ 

ces su forma de pensar, calific6.ndolas de presuntuosas, que -

perd!an el tiempo frente al espejo del tocador y por eso aba~ 

donaban todos sus deberes en manos de los criados. Aseguraban 

que varias j6venes ricas se ilustraban muchas veces por sim-

ple vanidad y no con el verdadero inter&s de cultivarse inte

lectualmente. Varios art!culoa en su contra se publicaban, a~ 

gunoa con severas criticas, otros con la intenci6n de aportar 

un buen consejo y unos m!s ir6nicos donde describ!an su modo 

de vida, como aquel titulado "Diario de una mujer del Gran -

mundo" : 
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f. . .:? As!, vivo casi enteramente separada de mi 
marido¡ apenas disfruto de la presencia de mis 
hijos, y s61o puedo hacer a mi madre visitas -
breves y ripidas. 
Una institutriz inglesa me reemplaza en la di-
recci6n moral y religiosa de las niñas; un ayo
español, pero demasiado joven, esti encargado -
de la primera enseñanza de loe chicos; un mayor 
domo y un ama de gobierno se ocupan de los cui:: 
dados de la casa. 
No tengo mis misi6n que la de divertirme, y a -
decir verdad, la desempeño admirablemente. 
A las doce abandono el lecho, y despu~s de ha-
cer mi toilette, corro al comedor, donde encuen 
tro o no encuentro a mi marido, que almuerza y
come fuera la mayor parte del tiempo. Pero nun
ca me siento sala a la mesa; por lo regular te
nemos cinco o seis personas convidadas desde la 
v!spera, o que se convidan ellas mismas. 
Luego, la conversaci6n, la cr6nica escandalosa, 
una partida de billar o de bezigue nos entretie 
nen hasta las cuatro de la tarde. -
Entonces es menester vestirse a toda prisa; las 
tiendas, el paseo 1 las visitas, la entretienen 
a una hasta las siete y media de la noche. 
Hay que cambiar de traje para comer, y a las -
ocho o las ocho y media, si han venido nuestros 
comensales, se pide la sopa. 
Nunca llego al teatro antes de las diez, y no -
recuerdo haber visto' principiar ni siquiera -
un.a 6pera. 
Concluida ~eta, si hay baile, voy a ~l; sino, a 
la tertulia de ~ltima hora, de la cual me reti
ro a las tres de la madrugada. 
J:" •• • ./ No es extrafio, pues, que se me pasen sema 
nas enteras sin encontrarme con mi caro esposa; 
que s6lo vea a mis hijos, cuando al ir de paseo, 
los lleva a mi cuarto la institutriz a que lee
d& la bendici.6n.f" •• ..7 (9) 

Artículos como el anterior, quiz! motivaron a que el sema

nario ruera rechazado en los círculos aristocr,ticoe, como --

ellas mismas lo manifestaron al iniciarse el año de 1889, rea,2_ 

ci.6n que las decepcionaba prorundamente, sin embargo, nunca -

lae hizo retroceder en su empeño: mejorar la si.tuaci6n remeni.-
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na del pa!s, luchar por su instrucci6n y criticar con lo que -

no estaban de acuerdo. 

Resulta curioso, al citar los objetivos de Las Violetas -

del An6huac, que varios investigadores que reseñan el conteni

do del semanario en diccionarios o enciclopedias, mani.t"estaran 

el voto .t"emenino como una constante preocupaci6n de dicha pu-

blicaci6n, cuando lo dnico que hac!an era publicar noticias -

tra!das de los Estados Unidos, donde en diversas partes de ese 

pa!s se le hab!a otorgado ese derecho a las mujeres, recib!sn 

con gusto la inrormaci6n~pero nunca plantearon esa opci6n a -

nivel nacional, ni lo exigieron para sus compatriotas, como a

mi parecer, trata de dar a entender en su tesis La mujer y el 

.t"eminismo, Tadria Lezama Cano. 

Los aSpectos pol!ticos nacionales no eran tratados en el -

peri6dico, sin enibargo, se daban interesantes de.t"iniciones so

bre conceptos como: su.fragio universal, revolución, legisla--

ci6n, entre otros: 

Sufragio universal. 
El gobierno de las sociedades no puede fundarse 
mls que en estos dos dogmas supremos: la volun
tad de uno solo o la voluntad de todos. El pri
mero engendra el despotismo, el segundo consa-
gra la democracia; el uno descansa sobre una u
usurpaci6n que el tiempo debilita poco a poco -
hasta que al fin lo arruina¡ el otro descansa -
sobre un principio de igualdad y libertad que -
el tiempo a.t"ianza y desarrolla a medida que los 
pueblos se nutren y fortif'ican. No tratamos de· 
manifestar aqu! las forzosas transformaciones -
que hacen que el absolutismo se mitigue por s!· 
mismo sustitiy6ndole poco a poco la aristocra-
cia; tampoco pensamos ocuparnos de la usurpa---
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ci6n de una oligarquía. A pesar de este extrav!o 
en los hechos. encontramos siempre en todas las 
instituciones pol!ticas la regla soberana de la 
cual emana la autoridad de la ley: en los gobier 
nos absolutos es la voluntad del señor. y en --= 
los gobiernos libres la de los ciudadanos. 
As! es que. cuando todo se deriva del señor, no· 
hay m4s derechos que los que ~ate concede• ni o
tras racultades que las que ~l reconoce: y seria 
indtil cualquier discusi6n sobre el voto electo
ral u otra runci6n pdblica, en raz6n a que el -
d&spota absoluto no tendria m&s que responder: 
yo no 9.uiero. 
Pero si por el contrario, todo se deriva de la -
soberanía de la naci6n si esta sola es la base 
de la organizaci6n polltica, la fuente del poder. 
el principio y la sanci6n de la autoridad ¿ No 
resulta evidentemente que es preciso que in nA
ci6n exprese su voluntad para que se se~a cu41 -
es ? ¿ Y qu& es la voluntad nacional, sino la -
e:xpresi6n libre de todos los hombres que compo-
nen la naci6n? ¿ Y c6mo se conocerá esta e:¡cpre-
si6n sino por el sldragio universal? ( 10 ) 

Las redactoras consideraban que M&xico era gobernado por -

un hombre admirable que inspiraba confianza por su rectitud y 

segdn ellas, por lo tanto se viv!a en paz. Por estas ideas po

dr!amoa considerarlas simpatizantes de Porfirio D!az, y sus -

constantes muestras de admiraci6n hacia su esposa lo reafirman. 

sin embargo, eso no le resta máritos a este semanario femenino, 

pues, aunque no criticaran ese gobierno, se preocuparon por ª.!!. 

res marginados e ignorados desde hace siglos por nuestra soci_!!. 

dad: las mujeres y caliricaban su tarea dentro del periodismo 

de la siguiente manera: 

"Venimos al estadio de la prensa a llenar una nece
sidad~ la de instruirnos y propagar la re que nos 
inspiran las ciencias y las artes. 
La mujer contempor&nea quiere abandonar para siempre 
e·l limbo de l.a ignorancia y con las al.as levantadas 
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desea llegar a las regiones de la luz y la verdad. (11) 

Al leer sus artículos relacionados con la ciencia, el arte, 

la educaci6n, la historia y, principalmente, aquellos donde la 

··mujer Eue el tema principal, podemos arirmar que Las Violetas 

del An4huac, llev6 acabo sus objetivos y prop6sitoa con deter

minaci611, hasta el último nfunero publicado. 

5-11 Colaboradoras 

Las Violetas del An6huac abri6 una amplia bre

cha eR el camino del periodismo remenino nacional, cada se

mana sus planas arrecían variados artículos firmados por muje

res. 

Entre las m's importantes, debido a su constante participa-

ci6n destacaron las siguientes: 

Laurea11a Wright 

Matean.a Murgu!a 

!l!itania 

- Har!a del AlbD 

Ignacia l'1HiUJ.11 

Rosa Nava:N.'u 

E:x:ietiéró~ ~~~ ~ücritoras que a pesar de no haber colabora

do continua'ill'efit~, ú~~l:"OU ~ ~o~oeer interesantes ar~!culos sobre 

la mujer ~~ %~ ~~~~~~ ~~~~Q de aspectos relacionados con la his

to:t•ia, l'é. '(::ii.<eiire:J.'á <e loa l.:t~~•lóf'tU...-. Sus nombres rueron: 
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Madreselva 

Maria de Luz Murgu!a 

Concepci6n Manresa de P~rez 

l'laria del Reft.gio Are;timedo 

Dolores Correa de Zapata 

An~mona 

Francisca GonzAlez 

tlargarita Kleinhans 

Emilia Rimbl6 

Lugarda Quintero 

Elvira Lozano Vargas 

El isa 

Catalina Zapata de Puig 

Dolores Puig de Le6n 

Joseía Espinoza de P. 

Felicitas Gonz,lez 

Asunci6n Mela Ria 

Ernestina Naville 

Antonia Rosales 

Carolina MoraJ.es 

ConsiiLelo Mendoza 

l'Iicaela Hern,ndez 

~ Angela Lozano de Begovich 

Blanca VaJ.mont 

Rita Cet::i..12a 
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Dolores Mijares 

Es una l&stima que ante tal cantidad de nombres, solamente 

podamos conocer la biogra.fía de tres de estas mujeres (las de 

colaboraci6n más frecuente) y es importante mencionar que es

ta in.formaci6n se la áebemos a Laureana Wrigtb de Kleinbans -

que ee preocu6 siempre por escribir acerca de sus contemp6ra-

neas, ya .fuera porque sobresalían en aspectos de medicina, PO.!!, 

sía, pro.feeorado y diversas actividades que el sexo femenino -

desempeñ6 en el siglo XIX. Sin embargo, quizá el tiempo no le 

permiti6 orrecernos m&s datos acerca de la vida de todas sus -

colaboradoras y tínicamente public6 las siguientes semblanzas: 

~anny Natali (Titania) 

La creadora de "Cr6nica de la semana" que siempre .firm6 -

bajo el seud6nimo de Titania hab!a sido una prefl1i.giada cantan

te antes de convertirse en colaboradora del semanario. 

Desde pequeña radic6 en Estados Unidos, donde recibi6 una· 

esmerada educaci6n en la que estaba incluida la clase de canto. 

Debido a su "voz privilegiada" empez6 a actuar en •. conciertos y 

fiestas de beneficencia ante la admiraci6n de todos los que ~

llegaban a escucharla. 

Varios empresarios deseaban convertirla en una cantante 

pro.fesional>pero loe prejuicios religiosos de su .familia se lo 

impidieron durante varios años_, hasta que por .fin el padre acC.!:, 

di6 que .firmara un contrato. Viaj6 rumbo a Venezuela y obtuvo-

un gran triunfo. 
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Desde ese momento su vida se transforai6 por compl.eto, vi~ 

¡j6 a diversas partes de Estados Unidos acompañada de graneles· 

cantantes de l.a 6poca. Años despu6s comenz6 a presentarse en· 

escenarios de La Habana, Paria, Madrid y M~xico, donde a l.a -

edad de ~7 años contrajo matrimonio con el tenor Enrique Tes

ta, "el mejor maestro de canto del. pais". 

A pesar de sus grandea éxitos y por petici6n de su esposo 

renunci6 a su carrera artística para dedicarse por compl.eto -

al cuidado de sus hijos, qued,ndoee a vivir en nuestro paie. 

Pero debido a su brill.ante educaci6n comenz6 a dedicarse a l.a 

literatura y col.abor6 cada semana en Las Viol.etas del. Anahdac, 

donde dio muestras de su facilidad para expresarse como eser.!, 

tora,~no obstante de redactar en un idioma tan distinto al -

ingl.és~ 

Las cr6nicas de Titania eran l.eídas con interés por nues

tra sociedad y sus opiniones lns respetaban todos los artis-

tas del. país. Fue una excelente cronista as1 como una perfec

ta madre, esposa y dama de sociedad, segdn dice su bi6graf'a. 

Ignacia Padil.la de Piña 

Naci6 en el año de 1B38, en Vill.n de San Carl.oa, Tamaul.i-

pas .Pudo recibir una buena educaci6n gracias a un matrimonio 

al.emAn radicado en nuestro país y dedicado al profesorado. 

Después de las l.ecciones referentes a la instrucci6n prim.!, 

ria y de l.abores manuales recibidas, Ignacia Padil.la a la edad 

de 13 años comenz6 a instruirse por iniciativa propia a trav&s 
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de la lectüra y as!, años ~'ª tarde, empez~ a dedicarae a la 

literatura, por lo que enviaba Bus cor.1posiciones a diversos 

peri6dicos y poco a poco se dio a conocer al p~blico. 

Contrajo matrimonio en el año de 1854 y sin descuidar sus 

deberes tamiliarea continu6 su labor de escritora. 

Desde el inicio del se;nanario Las Violetas del Anáhuac, 

colabor6 con ahinco, escribi6 artículos, poemas y cuen~os 

hasta la 6ltima 6poca de dicha publicaci6n. 

Rosa Navarro 

Naci6 el 30 de agosto de 1850, en Compostela, Tapie. Qued6 

huérfana de madre desde muy pequeña, por lo que su hermana ma

yor fue la que le enseñ6 las primeras letras, y a pesar de que 

s6lo adquiri6 los conocimientos transmitidos po~ su hermana, lo

gr6 desarrollar sus dotes poéticas y compuso "con notable inge

nio" adivinanzas en forma de verso que le eran muy celebradas, 

lo que la motiv6 a "esraerar más su talento". 

En 1861, debido a los acontecimientos revolucionarios, se 

refugi6 con su familia en Guadalajara y cuando su padre muri6 

(1862) qued6 bajo la protecci6n de sus tíos que la inscribie

ron junt<:> con su hermana a "El Liceo de las Niñas" donde Rosa 

"se titul6 precept;ora de primer orden". 

Al poco tiempo se hizo cargo de la escuela municipal de 

Mascota, Jalisco, .Y :nás tarde tue nombrada directora de la -

Escuela Superior n~mero 2 de Guadalajara. 

Convencida tenaz de las logias que empezaron a surgir en 
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el. pa!s, 1'und6 una l.l.amada "X6chitl" e invit6 a varias mujeres 

jaliscienses a las que logr6 interesar en "el. gran templ.o del.

trabajo del libre pense.miento". 

Fue redactora del. peri6dico Las el.ases productoras y m&s 

tarde col.abor6 en Las Viol.etas del An&huac como corresponsal, 

pues enviaba cartas a la publicaci6n para describir loa suce-

sos más importantes ocurridos en Guadal.ajara. También lleg6 a 

publ.icar estudios pedag6gicos. 

Cuando realizaba un experimento sobre electricidad, en --

1892, su.t:ri6 una terribl.e ca!da que le provoc6 por un tiempo 

la p~rdida de l.a raz6n, sin embargo, en recompensa a sus 25 

años de labor ininterrumpida como proi'esora, .i"ue dignamente 

jubilada por el. gobierno. 

A continuaci6n presentaré una descripci6n de los escritos 

publ.icados por las seis colaboradoras más sobresalientes de -

Las Viol.etas del. An!huac, as! tendremos una visi6n más clara 

del. contenido del Semanario. 

5.11.1 Laureana Wright de Kleinhans 

Esta periodista mexicana public6 en el. l.apso de 

un año escritos de variados contenidos, por l.o que fue necesa

rio continuar con l.a misma forma de an!l.isis util.izada pm;•a -

describir los textos de las anteriores escritoras, as! que Cl..!, 

si.i"iqué sus trabajos de acuerdo al. tema que trat6 y quedaron de 

l.a siguiente manera: 
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a) Biogra.f'!aa de mujeres mexicanas. 

Laureana afirm6 que uno de sus mayores intereses al escri

bir en el semanario era dar a conocer la vida de aquellas muje

res de nuestro pa!s "notables por su ilustraci6n, por sus ade--

1antos o por sus cualidades moral.es". 

As! pues, inaert6 al.rededor de 18 semblanzas y el primer 

personaje .femenino biografiado rue la esposa del presidente de 

l.a Repdblica, Doña Carmen Romero Rubio de D!az. 

En esta primera biografía, quizá por el. renombre de la ci

tada dama, comeoz6 con una justi.f'icaci6n, no quería ser tachada 

de aduladora o interesada, as!, en los dos primeros p&rra.f'os, de 

manera sutil declar6 que por un acto de justicia al m~rito y a 

las bellas virtudes de la señora D!az había decidido presentar 

su semblanza y no por su alta posici6n social. 

En seguida, por medio de .frases laudatorias describi6 el 

tipo de educación recibida por Doaa Carmen y las expresiones u

tilizadas por la directora de Las violetas del Anli.buac nos pe:r.·

mi ten advertir que para ella esta mujer conotituia un ejemplar 

.femenino digno de admiraci6n: 

Esta aplicada señora desde sus m¡s tiernos 
años revel6 un carácter bondadoso y a.table y 
una constancia y amor al estudio que unidos a 
la esmerada educaci6n que recibiA de sus sabios 
maestroa ••• bien pronto hicieron .f'ructi.f'icar 
las brillantes .facultades de su inteligencia, 
desarrollando en ella una vasta y variada ins
trucci6n, realzada por su exquisita modestia y 
su natural sencillez. Al llegar a la pubertad 
la inteligente discípula termin6 su aprendiza-
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je 9 poae!a a la pertecci6n loa idiomas ingl6a 
y tranc6a 9 bab!a dominado la mdaioa y el can~· 
to, y ejecutaba varias delicadas laborea de -
aguja 9 especialmente las de bordados. Era ya, 
en !in, una cumplida señorita. (12) 

Cuando Laureana Wrigbt mencion6 el casamiento de la bio-

gratiada con el presidente Porfirio Dias, utiliz6 adjetivos y 

metltoras para realzar la importancia del acontecimiento: 

A la edad de 17 años contrajo matrimonio con 
el General D. Porfirio D!az, actual presiden
te de la Repdblica; m!s al cambiar el blanco 
cendal de la niña por el augusto manto de la 
esposa, no alter6 ni la dulzura de su car&o-
ter ni la bondad de sus int'antiles sentimien
tos; antes bien, su nuevo encubrimiento vino 
a aumentar el caudal de sus cualidades que la 
adornaban, proporcion&ndole espacio para ejer 
eer las nobles virtudes en que abunda eu al-= 
ma. (13) 

Para desmostrar que Doiia Carmen Romero Hubio pose!a real

mente un eoraz6n bondadoso, "filantr6pioo y sensible", citaba 

los actos caritativos que ella realizaba en favor de los des-

validos, como su participaci6n en la tundaci6n de un asilo para 

la niñez indigente, las donaciones que la esposa del presidente 

de muy buena te otrecia para el sostenimiento de ciertas sooie

dades de beneficencia como la llamada"La buena madre", as! como 

las imploraciones que bac!an cuando algán hombre era sentencia

do a la pena de muerte. Tales acciones motivaban a la periodis

ta mexicana a expresarse con orgullo de la mujer del primer ma,!;!. 

datario, la alababa desmesuradamente y se sentia comp1acida por 

e1ogiar "tan be11a conducta" 
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Pinaliz6 la biograr!a sin dejar de adular a Doiia Carmen y 

aaegur6 que a grandes rasgos.babia delineado la imagen de una 

mujer seneib1e e inteligente, cuya "bella alma" continuar!a be

neficiando a muchos seres oo s6lo porque deseaba hacer el bien 

sino porque, gracias a su prestigiada posic16n social, contaba 

con los elementos necesarios para ejecutarlo. 

En el ~ltimo pArraro Laureana Wright se consider6 una "ar

diente sectaria del progreso intelectual, moral y humanitario"• 

por lo que alentaba a la señora Diaz para que continuara su no

ble tarea pues de esa manera su frente se ver!a adornada con la 

•corona de la virtud". 

En sus dem4s biograf!as continu6 con el mismo estilo, sus 

indicaciones se caracterizaban por su naturaleza laudatoria, 

asi como por el ueo excesivo de adjetivos y met&roras. Aunque en 

esos trabajos no comenz6 jueti~ic,ndoee sino que trataba de a-

traer la atenci6n del lector con alg~n comentario donde se apr.!?_ 

ciaran los dones de la biografiada, citar6 como ejemplo la for

ma en que inici6 la semblanza de Sor Juana In~e de la Cruz: 

Siendo eeta precoz y brillante estrella de la 
literatura patria, la ~nica que rloreci6 en -
au 6poca y la primera que desde el triste fon 
do de un claustro, tom6 entre sus delicados :: 
dedoe la pluma de la poesía dram&tica, er6ti
ca y m!atica, revelando en sentidos y sonoros 
versos loe elevados sentimientos de la mujer, 
no hemos querido que falte en la serie esta -
bella y simp&tica imagen, ni hemos querido omi, 
tir los datos biogr!ficos. (14) 

En seguida, presentaba de manera cronol6gica la vida y mo-
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mantos sobresalientes de las mujeres biografiadas, las mostraba 

como seres inteligentes, destacaba su ejemplaridad en el hecho 

de que cumplian ampliamente en sus vidas con más de lo que la 

sociedad esperaba de ellas, pues no s6lo se realizaban como ma

dres o esposas perrectas sino tambi6n como mujeres creativas, -

talentosas, que lo mismo se titulaban como maestras que empeza

ban a participar en el periodismo nacional y eobresalian en la 

literatura con sus poesías y cuen~os. 

As! pues, preaent6 las biograt!as de cinco poetisas mexic.!, 

nas: Sor Juana In6s de la Cruz, Isabel Prieto de Landazuri, Do

lores Guerrero, Esther Tapia y Gertrudis Tenorio Zavala; de la 

profesora Micaela Hern&ndez que estableci6 en Quer6taro una es

cuela de instrucci6n primaria y secundaria, as! como una acade

mia de mdsica, una imprenta y una encuadernaci6n para mujeres. 

Laurena escribi6 adem's sobre la vida y triunfos de la di.!!, 

tinguida cantante mexicana Angela Peralta y con frecuencia pre

sent6 los datos biogr&ticos de varias colaboradoras del semana

rio. 

Sin embargo, hubieron dos biogratias que merecen ser des-

critas con mayor detalle pues, a mi juicio, presentaron casos -

muy particulares, de gran inter6s, que las hacen sobresalir de 

las otras. 

Una de ellas se retiri6 a la vida de la primera doctora m,!!_ 

:.ti.cana Mati~de P.Montoya, considerada por la señora Wright como 
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una de las grandes y nobles figuras remeninas del pais, ya que 

representaba "la grandeza del alma y de la energia moral de la 

mujer". 

Relat6 su vida cronol6gicamente, detalló su trayectoria de 

estudiante y demostr6 indignaci6n cuando cit6 los ataques que la 

docotora Montoya surria constantemente por parte de la gente que 

no creia en su capacidad ni en su vocaci6n. Por lo tanto, en al

gunos p&rrafos la defendió de tales calumnias: 

Diricil la tarea seria la de enumerar las diver
sas versiones injuriosas que se propalaban por -
todas partes contra esta virtuosa ne6fita de la 
ciencia, durante loe largos años de sus estudios; 
por lo que s6lo mencionaremos y desmentiremos u
na sola de las acusaciones gratuitas que se le -
lanzaron y que es la de declararla ausente de to 
do pudor, haciendo circular la especie de que a= 
sistia al anfiteatro con todos sus condisc1pulos 
y que trabajaba sobre cad!veres desnudos, lo cual 
es absolutamente falso; pues este fue de los graa. 
des escollos que tuvo que vencer habiendo conse
guido, aunque con gran trabajo, que el Director 
de la Escuela permitiera que los cad!veres se -
cubriesen convenientemente, cuando tenia que a-
sistir a las clases, y cuando la materia que se 
iba a tratar era de tal naturaleza, que se exi-
g!a que el cad!ver permaneciese descubierto, los 
miemos alumnos le avisaban y no asist!a a clase, 
sino que es~eraba a que todos se retiraran para 
encerrarse sola en el anfiteatro y hacer sus es
tudios sin testigos. (15) 

La cita anterior es un claro ejemplo de los prejuicios que 

exist!an en aquella &poca y que podian impedir el desarrollo -~ 

profesional de la mujer, por lo que la titulaci6n de la señori

ta Montoya. a mi parecer, result6 un acto hero1co, que Laurea

na defendi6 con ingenuidad, pero u pesar de hacer hincapi& en 
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e1 recato de eu biograriada nunca dej6 de reconocer su inteli

gencia, eu constancia y valentía. 

Concluy6 la biograr!a con m&s alabanzas para la doctora 

Hatilde P. Montoya, asegur6 que era una mujer de alma noble, 

honrada y perseverante que logr6 vencer a los envidiosos, domi

nar el campo m6dico y abrir el paso para todas aque11as que de~ 

searan seguir el camino de la ciencia. 

El otro escrito de Laurena Wright que me pareci6 de gran 

inter6e no relat6 la historia de un personaje femenino m6s bien 

narr6 la injusticia cometida contra una humilde mujer llamada 

Agustina Ram!rez de Rodriguez. 

No ofreci6 datos biogr!ricos de Doña Agustina, simplemente 

mencion6 que esta mujer babia perdido tanto a sus doce hijos C,2 

mo a su marido en la guerra de Intervenci6n y que la legislatu

ra del Estado tard6 m6s de quince años en determinar cual seria 

la cantidad precisa de dinero que merecia ~a señora como pen--

si6n, segdn lo estipulado por la ley. En el transcurso de ese 

tiempo Doña Agustina vivi6 en la miseria total y cuando por rin 

loe legisladores concedieron ofrecerle lo que a su parecer era 

lo justo, la mujer ya no pudo disfrutarlo porque estaba a punto 

de morir. 

Pero al iniciar su texto, Laureana no fue directo al asunto, 

se dedic6 a presentar algunas interpretaciones sobre la ingrat_i 

tud que, segdn ella, estaba presente en la mayoria de los cora-
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zones humanos e imped!a reconocer la grandeza de algunos hechos 

por lo que muchas veces era necesario que transcurrieran varios 

años o siglos para comprenderlos. De igual manera sucedía para 

hacer justicia a los genios y m&rtires, cit6 como ejemplo lo o

currido a S6crates, Galileo y Cristo. Aunque reconoci6 que en 

au 6poca no se llegaba al extremo de ahogar "la voz de la gran~ 

deza del alma con la cicuta", ni llevaban "la sublime abnega--

ci6n del hero!smo al calvario", sin embargo, afirmaba, se usa

ba otro tipo de veneno: la indiferencia¡ otro tipo de suplicio: 

el abandono. 

A continuaci6n Laureana public6 una carta de la nuera de 

Doña Agustina, que solicitaba ayuda y reafirmaba la injusticia 

cometida contra su suegra, tambi6n Laureana present6 textos del 

Gobierno Constitucional del Estado de Sinaloa y del Congreso de 

loa Estados Unidos Hexicanos en los que podía apreciarse como 

la Legislatura acordaba en 1868 ofrecer a Doña Agustina treinta 

pesos mensuales, en cambio la Representaci6n Nacional abogaba

por un premio m&s justo y por rin en 1881 con unanimidad de vo

tos, se le concedi6 a la señora Ram!rez la cantidad de 150 pe-

sos al mes. 

También transcribi6 algunos discursos realizados por Vice!! 

te Riva Palacio y de c. P6rez Castro a favor de Agustina Ram~-

rez, a la que consideraban una hero!na, una m!rtir de la indi

ferencia y de la ingratitud pues, despu6s 4e ceder a su marido 
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e hijos a la patria, perdi6ndolos para siempre, la C&mara la -

desatendi6 durante muchos años y cuando se dign6 a prestarle a

tenci6n, s6lo :rue para otorgarle como "pordiosera" l.o que en o

tros pa!ses se le habr!a entregado como "benem,rita de la patria". 

Laureana coincidi6 por completo con esos comentarios, bau

tiz6 a Doña Agustina como la primera patricia mexicana, abog6 

por l.os parientes que le quedaban (la nuera y dos nietos), pues 

a juicio de ella eran merecedores del amparo gubernamental. 

El caso de Agustina Ram!rez as! como el resto de las bio-

graf!as publicadas por la señora Wright nos demuestra el gran -

inter&s que tenia por dar a conocer tanto las injusticias come

tidas contra algunas mujeres como loe m&ritos que otras obtuvi~ 

ron ya fuera por sus dotes artísticas, literarias o morales y 

aunque se esmer6 en elogiarlas, en destacar su ejemplaridad y 

en presentarl.as como mujeres ideal.es, l.ogr6 rescatarlas, en mi. 

opini6n, del. anonimato al hacer algunos esbozos de su .. vida•, 

Laurena Wright nunca especific6 de donde obten!a los da

tos de sus biografiadas pero creo que ese detalle no resta im

portancia a su l.abor pues, gracias a el.la, conocemos aspectos 

de la vida de sus contempor&neas y podemos comprobar que la m~ 

yor!a de el.las, e·n pl.eno siglo XIX, lograron sobresalir en di

versas actividades y no precisamente en las hogareñas. 

b) Historia de H6xico. 

Durante siete meses, a partir del 8 de enero de 1888, Lau-
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reana public6 varios articulos seriados donde interpretaba los 

sucesos hist6ricos más importantes de nuestro pais, desde la 11,!!. 

gada de los españoles hasta el movimiento armado de 1810, por ~ 

tal motivo los titul6: "Algo sobre la conquista y la independe_a 

cia de l1éxico". 

En su primer escrito ofreci6 una amplia introducci6n al t.!!. 

roa, asi que present6 las ideas que tenia sobre el significado 

de la guerra pero 6stas suenan exageradas, tal vez porque se ex

prea6 de manera ret6rica, abus6 del uso del adjetivo y de las -

metáforas: 

Guerra es sin6nimo de barbarie, por m!s que des
de tiempos inmemorables y en todas las partes -
habitadas del globo, haya sido admitida y emplea 
da como el mejor arbitrio para arreglar las dife 
rencias y realizar las aspiraciones de loa pue-= 
blos; por más que el paso de los siglos y el a-
vanee del progreso, en vez de declinar creciera, 
y por m!s que de ella ornan más de una cabeza -
contemporánea y m!s de una grandeza nacional. 
Cuando han pasado las horas negras y tenebrosas 
de una batalla; cuando se ha desvanecido la em-
briaguez de la sangre y la alegria repugnante -
del triunfo, a pesar de la costumbre, preciso ea 
que la sensibilidad se rebele aun en aquellos -
que han sido actores en la jornada, y que sien-
tan algo parecido al profundo desprecio de si -
mismos y al intimo torcedor de la conciencia. (16) 

Aseguraba que en el sigio XIX varios paises recurrían a la 

guerra de la misma forma que la sociedad recurria a la pena de 

muerte, "para sofocar el crimen que no han sabido prevenir" .Y• 

aeg<ln ella, en ambos casos podía hallarse el 6xito práctico pe

ro no "la 16gica de los derechos ni la justificaci6n moral.". 
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Sin embargo, admitía que podían existir guerras justas, d

tiles, de ben6ficos resultados para las naciones en pugna y ci

t6 como ejemplo concreto las sostenidas entre España y los pue

blos americanos que intentaban conquistar. 

Caliric6 ese tipo de lucha como un "nuevo g6nero de gue-

rra", para elia las expediciones reaiizadas por los españoles en 

el nuevo continente eran asombrosas y de esta manera llegaba al 

punto trascendente de su escrito: comentar la conquista de ese 

país al nuestro; pero advirti6 que trataría de no tomar en cue~ 

ta las apreciaciones del vulgo, pues 6ste, afirmaba, se había 

dejado dominar por el amor patrio y por el odio, raz6n por la 

cual juzg6 "apasionadamente los sucesos y convirti6 las debili

dades en bajezas, los errores en crímenes". Pero Laurena reac-

cion6 de la misma manera, ya que desde mi particular punto de -

vista, en la mayoría de sus escritos, había una actitud patri6-

tica, sus comentarios se caracterizaban por su ofuscaci6n, sen

timentalismo y parciall.idad. 

Por ejemplo, en su segundo artículo, demostr6 gran incli

naci6n por las acciones de Cristobal Col6n, en cambio, mostr6 

gran adversi6n por los actos de Hernán Cortés. 

Para ella Col6n había logrado sobresalir por su genio, por 

su fe, por su constancia, era un hombre humanitario que hall6 a 

su paso tribus eencillas, d6ciles, ráciles de convencer y de d.2 

minar, mientras que Hernán Cort6s, segdn ella, era un ser intr.§. 
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pido, severo y cruel, que se enrrent6 a razas astutas, guerreras 

e ind6mitas, a las que destruy6 sus ídolos para instalar un al

tar a .La virgen, "simbolo dominante de su .fe". 

Una y otra vez comparaba a estos personajes de la historia, 

describia su .forma de ser y segCin Laureana, a veces la situaci6n· 

que vivian provocaba que ellos reaccionaran de una manera dete.!: 

minada: 

Col6n solo una vez, o por mejor decir, en una -
sola circunstancia, se dej6 arrastrar, en pugna 
con sus sentimientos, por el espiritu semibárba 
ro de su ~poca y rue cuando envi6 a España cen':: 
tenares de indios para que ruasen vendidos como 
esclavos; Cort~s en casi toda su azarosa carr~
ra se mani1"est6 cruel y sanguinario, ya mandan
do a mutilar a unos y ahorcar a otros de los es 
pañoles que conspiraron contra 61 en Veracruz,
ya mandando cortar las manos a los espias tlax
cal tecas que bajo el pretexto de llevar vivares, 
se introdujeron en su campamento. Tal imparcia
lidad observada por Cort~s entre los suyos y -
los extraños, indica claramente el temple duri
simo de aquel coraz6n de acero. (1?) 

A pesar de tales concepciones sobre el conquistador de M6-

xico, consider6 que jamás podría ser igualado y desde el punto 

de vista militar lo cali.fic6, .al igual que a su ej6rcito, como 

"tiránicos combatientes". 

Algunas veces exageraba en sus apreciaciones, ta.L vez para 

causar un .fuerte impacto en sus lectoras, y entre otrascosas as~ 

guraba que los españoles se en.frentaban a un grupo de "salvajes" 

que tratarian de derrotarlos para .Llevarlos a la piedra de los 

sacrificios "siempre sedienta de sangre", donde exhalarian sus 
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dltimos suspiros, nen medio de los gritos de alegria de un pue

blo feroz". 

De los conquistadores se expres6 de la misma forma, asegu~ 

raba que ellos se habían comportado de una 1"orma soberbia y ad

mirable, sin embargo cuando conseguían el triun.fo se volvían -

sanguinarios y tiranos, sembraban el terror, la muerte, destru!an 

todo lo que hallaban a su paso, .formas de actuar con las que ~ 

Laureana demostr6 no estar de acuerdo pues, segdn ella, si Esp.!! 

ña se encontraba en uno de los periodos de mayor adelanto, su 

dnica 1"inalidad debi6 haber sido buscar el mejoramiento civil 

de aquellos pueblos, "su primer deseo educarlos, puesto que --

pensaban hacer de ellos una Nueve España" pero hicieron todo lo 

contrario y aniquilaron al pueblo azteca. 

Fue as! como Tenochtitlán qued6 esclavizada, aunque Laure.!. 

na a.fi::c'lllaba que esa 1"orma de dominaci6n ya existía desde antes 

de la llegada de los españoles~pues eran varios los pueblos 

que servían incondicionalmente al Imperio Azteca pero para ella 

era más tolerable que fuera ~ate el que reprimiera a nuestros 

antepasados, porque, segdn sus apreciaciones, "un puebl.o pre

fiere a un tirano de su pa!s que a un extranjero". 

Despu~s de la conquista, dec!a Laureana, nuestra naci6n v.!, 

vi6 grandes pesadumbres y soport6 la más cruel. eeclavi tu~ pero 

todo tiene un limite, as! que lleg6 "la hora propicia de insu-

rreci6n", que se anunci6 sola, "como sola se anuncia la flores• 
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cencia de las plantas", as! .rue como en '18!10 el padre Hidalgo -

encabez6 el movimiento más importante para combatir a sus opre

sores y conseguir la libertad de su patr2a. 

degdn Laureana, Miguel Hidalgo debi6 sacrificarse mucho P.!. 

ra levantarse en armas pues lo acompañaba un pueblo sin prepar,!! 

ci6n, del que no podía esperarse mucho: 

Calcdlese lo que sería para un hombre del ca~ 
rácter y los antecedentes del inmortal caudi~ 
llo de Dolores, tener que intimar el despojo! 
con las armas en la mano a las personas a qu e 
nea más atenci6n y estima pro.Cesaba; apelar a
seres criminales y degradados para comunicar-
les la grandeza y santidad de su idea ••• La vir 
tud y la honradez uni~ndose al vicio, vencienao 
su repugnancie., arraat:!.'ando hasta el atentado, 
el delito y la deshonra. iEl sacerdote timora
to sacrificando el todo de su alma por el todo 
de su causal (18) 

A pesar de esos primeros comentarios sobre Hidalgo, des-

pu&s de dedicarle tres artículos, Laureana Wright lo conaider6 

el personaje más importante en los inicios de la guerra de ind.,!l 

pendencia, porque despert6 al pueblo de la "inercia en que ya-

c!a", le enseñ6 a combatir, l.e ini'und6 l.a idea de la :f'uerza y 

de sus derechos naturales, .Cacilitando la tarea de l.os demás 

caudillos que despu&s de la muerte de Hidalgo continuaron su 

empresa. 

Tambi&n present6 comentarios sobre otros h~roes de la In

dependencia, los alab6 y consider6 que cada uno de ellos cum-

pli6 con acierto el papel que el destino o que sus virtudes le 

hicieron desempeñar en ese momento hist6rico, as!, para el.la 
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Morelos rue el jere necesario para el triunro de varias batallas 

y lo cali:fic6 como el m&s heroico de los insurgentes. 

Igualmente extern6 su opini6n sobre Francisco Javier Mina, 

que segWi su interpretaci6n, combati6 una tiranía lejana a 61 

porque no pod!a hacer lo mismo con la que tenia cerca y, oi a ~ 

so se le llamaba traici6n, dec!a Laureana, entonces Mina babia 

sido "un ilustr.; traidor" que conquist6 gran :fama al sal.ir de 

su pa!s para participar en "un principio sublime y universal", 

libertar a un pueblo oprimido. 

Critic6 con rirmeza a Bustamante y a Lucas Alam~n, al pri

mero porque consider6 que su resentimiento contra los españoles 

:fue demasiado extremoso y al segundo porque en repetidas ocasi.2 

nes demostr6 adversi6n por sus compatriotas, que seg6n las apr..2, 

ciaciones de Laureaaa,eran unos pobres hombres que acababan de 

abandonar el arado para tomar las armas, por lo que era l6gico 

que se dispersaran cada vez qut> enfrentaban a "las temibles tr.2 

pas españolas". 

Cuando hizo rererencia al triunfo de la Independencia dio 

por :finalizados sus comentarios, aunque aclar6 que tanto nues

tra naci6n como la española no se odiaban, a pesar de haber vi

vido momentos difíciles y crueles, estos habían pasado ya al o]. 

vido. 

En sus ~ltimos p&rra:fos puede apreciarse el gran inter4s -

que tenia en aclarar que ambos paises hab!an extinguido su ren-
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cor al concluir la guerra, las proezas y los yerros reposaban 

"en la f'osa comein de la historia" 1 ahora las dos naciones empe= 

zaban a seguir el camino de la ciencia y el progreso, estaba 

segura que las contrariedades, la venganza y las aversiones pa

saban al olvido: 

En esta era de verdadera civilizaci6n, estas -
dos naciones, hija una de la otra, no pueden -
ser contrarias; si en otro tiempo la guerra, el 
orgullo y el odio las separaron, haciendo cada 
una conAistir su gloria en la humillaci6n de la 
otra, hoy que comienzan a marchar por la senda 
de la paz y la Justicia, relegando al olvido -
los extrav~os de sus borrascos pasados; hoy que 
instruidas ambas por una dolorosa experiencia, 
purif'icadas por sus mismos suf'rimientos, se ha
yan en estado de poder comprender sus yerros, 
llegará un d!a que mutuamente recuerden sin re
sentimiento y sin ira, las dos obras más gran-
des de sus respectivas historias: la Conquista 
y la Independencia de México. ('19) 

Con este {iltimo párraf'o concluy6 su serie de escritos sobre 

la historia de ~éxico, en los que aport6 puntos de vista muy -

personales acerca de dos momentos importantes vividos por nues

tro país, que en ocasiones present6 con exagerado patriotismo, 

de manera dramática y laudatoria que debilit6 sus interpreta-

ciones sin embargo, en mi opini6n, demostr6 que era una perio

dista dispuesta a escribir sobre temas muy distantes a la situ.!!. 

ci6n f'emenina del siglo XIX. 

c) Periodismo llacional. 

S61o en una ocasi6n Laureana Wright se ref'iri6 al periodi.!!, 

mo de nuestro pa!s, no obstante sus apreciaciones son intere--

santes y dignas de dar a conocer. 
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El articulo que public6 sobre el tema lo titu16 "El peri.2, 

diamo en M'xico • y como era au coatW11bre, lo inici6 con una -

amplia introducci6n en la que preaent6 una visi6n genera1 de1 

aignificado e importancia de la literatura: 

"La literatura es e1 term6metroque marca los gr.!!, 
dos de adelanto o de atraso en todos los paises 
civilizados del universo, no s6lo porque denota 
laaltura a que se encuentra la inteligencia de
los que escriben, sino porque revela las tendea 
cias, coetrWllbres, g11St0$'y caracteres de loa que 
leen. poniendo de maniriesto su índole y la me
nor o mayor aptitud de su capacidad en general". 
(20) 

En rin, para ella la 1iteratura era •fuente del saberº , 

el que no se interesara en leer al3una obra caeria en la ign_2 

rancia •ruante de todas las torpezas y de todos los yerros" • 

por lo tanto consideraba de vita1 importancia la lectura, a 

la que alab6 constantemente, design4ndole variados oaliricat,! 

vos: 

•En la lectura se encuentra la enciclopedia de 
la sabiduría, la cátedra de la enseñanza uni
versal, la instrucci6n libre y espont4nea que 
recorre los veioa del inc6gnito ante la inves 
tigadora mirada del entretenimiento, poniendo 
a su alcance todos los tesoros de la riqueza 
intelectual del mundo• (21) 

Ante tales consideraciones, era l6gico que estimara como 

un cr~men contra el adelanto el hecho de que en otras 6pocas

se prohibiera la lectura, determinaci6n que "bajo el punto de 

vista del progreso", aclaraba, resultaba m4s ruin que asesi~ 

nar a un hombre, "porque en 6ste se extingue s6lo la vida CO.!: 
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p6rea• 1 en cambio impedir que se cononzca los impu1sos cread2, 

res del ser humano significaba terminar con"la vida ete;;;-na ~ 

de1 pensamiento que una vez publicado, no pertenece ya al in

dividuo 1 sino a todas las generalidades que deben sucederle•. 

Para ella lo mis arbitrario e inconsecuente que podia o

currirle a una sociedad era que a ~ata se le impidiera seguir 

el camino del saber. se cometia la injusticia más grande del

mundo y se iba en contra de la misma naturaleza si se evitaba 

la circulaci6n de ideas, dilemas y creaciones de los escrito

res. los cuales pod!an estar al alcance de todos, pod!an ser 

servibles e imperecederas porque existia un maravilloso inVe!!, 

to que lograba centuplicar las palabras: la imprenta. 

Entonces, cit6 a Guttenberg1 lo calific6 como el gran b~ 

nefactor de la humanidad pues gracias a ese hombre el progre

so hab!a dado un gran paso ya que la imprenta era lo m4s efi

caz y poderoso que la historia pod!a registrar. •era la enci

clopedista grandiosa de todas las ciencias y de todas las ar

~es; el fiat lux del adelanto, el radiante sol que vino a di

sipar las tinieblas del oseurantisimo mundo•. 

En f~n, para Laureana la imprenta hacia que la literatu

ra ensanchara su circulo y se pusiera al alcance de todos los 

~iembros de una comunidad 9 con el uso de esa invenci6n las o

bras pod!an venderse a un precio m4s m6dico y as! cualquier -

el.ase social podr!a adquirirlas fdcilmente, sus deseos de a-

prender se motivarían, un buen s!ntoma que, seg6n Laureana 0 -
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anunciaba el avance irremediable al progreso. 

Gracias a la imprenta, afirmaba la periodista mexicana, -

uno de los diversos y variados ramos que abrazaba la literatu

ra moderna se incrementaba: el periodismo. 

Para ella eran "numeros!simos los peri6dicos circulantes

en el mundo•, que atraían una gran cantidad de lectores •por -

ls generalidad de los asuntos que abarca•, as! como •por la -

ilustraci6n que difunde", convirti6ndose en •ia enseiinza obje

tiva del pueblo" pues iba ªimparti6ndole en pequeñas dosis las 

nociones esenciales de educaci6n". 

Afirmaba que en paises como Inglaterra, Francia, España,

Alemania y, principalmente, los Estados Unidos, un siD.r1n de 

diarios que producían "magnificas utilidades a suu editores" 

pues en esas naciones todos gustaban de la lectura, "desde el

rico negociante hasta el pobre proletario", "desde 1.a encom-

brada dama basta la humil.de obrera". 

En Laureana no cabía duda alguna que tanto en los paises 

europeos como en 1.os Estados Unidos el. pensamiento circulaba 

a trav6s de l.os peri6dicos y "por consiguiente la cultura se 

extendia con gran rapidez". 

Sin embargo, aseguraba que en nuestro país no existía el. 

mismo fen6meno porque la gran mayoría de sus ciudadanos eran -

ap!ticos a la lectura, motivo que provocaba en primer lugar un 

decaimiento en la instrucci6n y en segundo lugar hacia que el 

periodismo no fuera una buena inversi6n para los editores, a -
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menos que contaran con el. apoyo de al.guna instituci6n oricial.. 

Laureana estaba compl.etamente convencida que en nuestro -

pa!s se l.e!a muy poco, basaba su arirmaci6n en el. hecho de que 

existia un n~mero muy reducido de suscriptores tanto en l.as p~ 

blicaciones l.iterarias como en l.os diarios que o:frecían in:for

maciones l.ocal.es y extranjeras. 

Este hecho l.e causaba una gran decepci6n y asi l.o manife.!!. 

t6 en uno de los p'rraros del articulo: 

"Este indi:ferentismo presenta el. desconsol.ador 
espect&cul.o de tropezar a cada paso con inrin,! 
dad de personas que en medio de l.as luces de -
la ilustraci6n, vegetan puramente con la vida
animal, entregadas a la más crasa ignorancia,
Y conservando intactas las preocupaciones, l.as 
aberraciones y l.os errores que la 1.uz no ha po 
dido disipar en sus cerebros, porque rechazan-= 
1.os re:i:l.ejos de su radiante cl.aridad". (22) 

En esta interpretaci6n, l.l.ena de adjetivos, metá:foras y -

comparaciones Laureana simplemente quer!a expresar el poco in

terés que se tenia por la l.ectura y las graves consecuencias -

que se su:fr!an por esa apatia que de ninguna manera era provo

cada por una :fal.ta de tal.ento e ingenio de l.os escritores mex,! 

canos, sino porque no exist!a una "protecci6n p~blioa", por -

tal motivo no exist!a en el. pais una ~l.iteratura expresamente

nacional.", por eso 1.os trabajos period!sticos de 1.a capital y

de la provincia ten!an una gran rel.evancia. 

Para demostrar 1.o v&l.ido de su interpretaci6n, mencionó -

esta vez en forma concisa y el.ara l.os nombres de al.gu.nos peri~ 

dicos nacionales e incluso real.iz6 breves comentarios sobre -

el.los: 
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Entre los peri6dicos de los estados recordamos. 
varios magzii!icos como "El Ferrocarril" de -
Veracruz; "El pensamiento", de H6rida; ªLa pe-
labra", de Oaxaca, y_ otros muchos tan dtilee -
como amenos que seria largo enumera~; entre --
los de la capital, haciendo abstracci6n de los 
diarios politicoa, tenemos varios destinados a 
difundir la iluetraci6n entre todas las clases, 
y entre los cuales citaremos por manifestar un 
carácter especial., "El diario del. bogar", que 
a la variedad de sus noticias y el atrevimien-
to de sus ideas, reune la tendencia de destruir 
la preocupaci6n en el seno de la familia, intro 
duciendo a la vez en el.las los nuevos conoci--:: 
mientos del movimiento científico literario."La 
Enseñanza objetiva", semanario en extremo ben~
fico, y que desde hace diez y ocho anos viene -
sembrando en el coraz6n de la niñez l.os g~rme-
nes de la moral y de la instrucci6n, que m&s -
tarde deben tructi!icar en su virgen inteligen
cia¡ "El escolar", que como l.o indica su nombre, 
se dirige tambi6n a l.a infancia y cumple perf ec 
tamente con su empresa, poni~ndose a la altura
de la comprensi6n de sus pequeños lectores, pa
ra hacerl.es agradables l.as serias distracciones 
del estudio que va incul.cando en su madre; el -
democrático e intel.igente "Mnnitor del pueblo"
Y "La mujer" peri6dico que acaba de ver la luz 
pliblica, y al. cual. cordialmente saludamos, pues 
anuncia el. mismo objeto que t1.osotras nos hemos 
propuesto en este semanario: la iluatraci6n y -
el sostenimiento de los intereses y derechos fe 
meninos. Pues bi~n, estos peri6dicos y otros va 
rios que abrigan miras de no menor importancia
y que son dtiles a la sociedad, tiene que luchar 
contra la indiferencia y el desprecio del plibl~ 
co en general. 1 para cumplir con su panosa tarea; 
y lo que es mas lamentable todavia, tienen que 
sufrir la decepci6n de ver que los afanes que -
en bien de esa misma sociedad ef ectuan, no sur
ten el efecto que se proponen, por el limitado 
circulo que recorren. (23) 
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Como puede apreciarse en la cita anterior, Laureana se 

expres6 con precisi6n y sencillez; hay agudeza en sus comenta

rios y a mi parecer, m&s que desear impresionar al lector, tra

t6 de hacerlo pensar sobre un grave problema que vivía el perio

dismo nacional en el siglo XIX. 

En cada una de sus interpretaciones, segdn mi punto de vis

ta, la señora Wright demostr6 ser conocedora de algunas publi

caciones que circulaban en el país, tal vez sus comentarios no 

fueroa proftllldos y bien fundamentados pero coasidero que plan

te6 con seriedad y de manera sincera UJil. aspecto que afectaba 

al desarrollo del periodismo mexicano y que hacía de ~l, como 

ella misma di.jo, "una de las m&s penosas e ingratas tareas". 

Una y otra vez repiti6 que si el periodismo continuaba ba

jo esa triste situaci6a, esta labor s6lo significaría un sacri

ficio para todos aquellos que la practicaban; pero tambi&n a

firm6 que muchas periodistas del país no cesarían en su empeño 

de contribuir al adelanto de sus compatriotas y seguirían dan

do a conocer sus ideas a trav~s de diversas publicaciones. 

Ea el dltimo p'rrafo de su escrito meacioa6 que los perio

distas siempre intentaría:a propagar por medio de la prensa "la 

noble difusi6a de su enseñanza pdblica": ser regeneradores y 

moralizadores del pueblo. 

Ea ningdn momento iatent6 ofrecer uaa soluci6n al conflic

to, simplemente dio a conocer una visi6n general del periodis

mo en M~xico, tampoco se mostr6 desconsolada ni derrotada, al 
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contrario, en sus palabras se podía apreciar orgullo y eape-

ranza, pues Laureana Wright aseguraba que cada día aparecía~. 

m's peri6dicoa interesados en •destruir por completo los mu-

ros de la ignorancia, impuestos entre el hombre y su raz6n, -

para que las sociedades puedan avanzar hacia el verdadero fin 

de su destino, que es el perfeccionamiento intelectual y mo-

ral", s6lo, decía ella, quedaba desearle suerte y esperar que 

sus esfuerzos no fueran est~riles porque las publicaciones nl!, 

cionales "por sus diversas opiniones y tendencias", servían -

para producir la diacusi6n, originada de la claridad y de la 

verdad. Esa era una de las características sobresalientes de· 

todos los diarios que circulaban en la Rep~blica mexicana, ~ 

concluía en su escrito. 

d) Religi6n. 

El semanario Las Violetas del An,huac en contadas ocasi~ 

nea hizo referencia a cuestiones de orden religioso, pero hubo 

un artículo relacionado a ese tema, firmado por Laureana Wrigth, 

que a mi juicio sobresali6 porque ofreci6 una visi6n muy dis-

tinta 1 a diferencia de como hab!a sido planteado en las dem's 

publicaciones femeninas e incluso por las mismas colaboradoras 

del semanario. 

En efecto, mientras que las otras periodistas se esmera-

ban en destacar su rervor religioso, en considerar que las --

creencias reiigiosas determinaban decididamente el comporta--

miento femenino; en considerar que uno de los deberes más im--
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portantes que toda madre deb!a cumplir era transmitir las 

ideas y los valores cristianos a sus bij~s y en presentar la 

imagen de Cristo como el ser piadoso, bondadoso que se sacri

fic6 por todos, Laureaaa nUJlca se expres6 de esa manera y en 

su articulo titulado "Jesu.cris'.;o", present6 una imagen muy 

distinta a la que la mayoría de sus colegas difundían. 

En efecto, para ella Jesuc~isto babia sido el fil6sofo 

m&s sobresaliente de todos los tiempos, porque ni Pitaco, ni 

Buda, ni Plat6a, S6crates o Coníucio, lograron e:icpresarse co

mo Cristo, cuyas palabras hacían vibrar a todo el que lo escu

chara. 

Por e~emplo, afirmaba que mientras Buda estableci6 como 

principio fWldamental para la salvaci6n, "la vi.da ascética y 

contemplativa", en cambio Cristo aboli6 los sacrificios "esté

riles y pecWlarios", pues para él, aseguraba Laurea:aa, la ma

yor felicidad pod!a ser alcanzada por medio del trabajo, la 

virtud, la moral y el amor a la humanidad. 

Luareana Wright se expres6 en este art~culo de manera cla

ra y concisa, parecía no prete:ader imponer aus interpretaciones 

sino dar a conocer una postura ffiuy distinta en relaci6:a a la 

labor de Jesucristo: 

Queda pues sentado que el reíormador jud!o co
mo moralista predic6 la moral m&s pura que ja
m&e se babia conocido en el mUJldo: la que ca
rece de todo interés terrenal, la que ejecuta 
el bien mismo, y no por resultados del momento. 
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Como dem6crata anul6 los reg!menea de la tira
n!a 1 y rectimi6 a loa hombrea de la esclavitud, 
haci~ndoles comprender sus derechos y sus debe 
rea entre a!. Como fil6sofo estableci6 un sis= 
tema enteramente nuevo hasta entonces: el ven
cimiento de las pasiones, el desprecio de to-
dos los bienes de la tierra, el perd6n de las 
ofensas devolviendo amor por odio, y la espe-
ranza de otra vida de ventura y de paz. Como -
político no atac6 la tiran!a con la fuerza si
no con la raz6n; no empuñ6 la espada de la --
muerte, sino la antorcha de la luz, no deatru
y6, edific6 el reinado de la justicia y la --
equidad, compadeciendo a los ciegos que tenien 
do odos no ven, y a los que teniendo o!dos no= 
oyen. (24) 

Esta era la imagen que Laureana tenía de Jesucristo, la -

de un hombre que actu6 como moralista, reformador, pol!tico y 

religioso por bien de la humanidad, no la de una criatura ea-

grada a quien debía de rezarsele o expresarse con fervor, de-

mostr6 creer en ~l pero de una manera razonable, as! comproba

mos que hab!a una mujer, o tal vez varias, pues quiz! muchas -

de sus lectoras coincidieron con sus ideas, que durante ei si

glo XIX no eran las cl~sicaa devotas mexicanas que la marquesa 

Calder6n de la Barca describi6 en su libro y que se esmeraban

en cumplir sus obligaciones religiosas con un ciego fanatismo. 

e) Educaci6n 

Bajo el t!tulo '' La educaci6n del hogar" Laureana Wright 

coment6 no s6lo la influencia de la mujer en la f ormaci6n so

cial y moral de los niños sino tambi~n la eituaci6n de la in.!!, 

trucci6n p~blica en M~xico. 

Como lo hac!a en la mayor parte de sus escritos, empez6 
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6ste con una amplia introducci6n, as! en los primeros p!rrafos 

se refiri6 a los primeros sistemas de enseñanza que existieron 

en nuestro pais. 

Aseguraba que antes de aparecer las escuelas nacionales y 

municipales babian ciertos establecimientos "montados bajo el

r6gimen de la palmeta y los ayunos"• dirigidos por profesores

rigurosos que tomaban muy en serio el lema aquel de que n las

letras con sangre entran". 

Según Laureana, el martirio de los niños de antaño duran

te su estancia en el colegio era breve, pues en aquellos tiem

pos se consideraba concluido el ciclo escolar si los niños ha

bian aprendido un poco de aritm&tica y algo de escritura.En ~ 

cambio, una ~iña terminaba su instrucci6n primaria si realiza

ba con acierto algunas"labores de manos~ 

Sin embargo, para Laureana Wrigth ese tipo de educaci6n -

babia quedado atrás porque a su juicio, los centros escolares 

de su ~poca estaban regidos por catedráticos modernos, hombres 

o mujeres que se encargaban de "cul.tivar 1a inteligencia huma

na" y para realzar sus .frases hizo empleo de metáforas pues, -

aseguraba que los profesores de aquellos años'trataban de di-

fundir "la luz del saber sobre las brumas de la ignorancia"• -

ellos. afirmaba. eran "las estrellas de una aurora que pronto 

se convertirían en el espl6ndido dia de una cultura general y 

firme". 

Esa el.ase de expresiones provocaba que sus interpretaci.5!, 
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nes sonaran cursis y poco convincentes pero, en algunos pdrr~ 

fos se concret6 a escribir concisa y escuetamente, ofreciendo 

datos importantes que nos permiten tener un cuadro general de 

la vida educacional del paie: 

¡( •• ..J habiendo como hay en la lieplS.blica, un nd 
mero considerable de escuelas, que a6lo en et= 
ramo de instrucci6n primaria en 1875 ascendia
a 6103, ndmero que a esta fecha, aunque ignora 
moa la cifra actual, debe haber aumentado con-= 
siderablemente, y a cuyo oenso se añadian ya -
en aquella ~poca 54 colegios de instrucci6n -
preparatoria y profesional, agreg&ndose ultima 
mente en las listas de los planteles de ins---= 
trucci6n pdblica la Escuela Normal y la de P&r 
vulos recientemente fundadas; siendo como son= 
notorios loe adelantos que se obtieneu en di-
ches planteles, estando como estdn perfectamen 
te adecuados sus sistemas a las edades y los = 
alcances de los alumnos de ambos sexos, desde
la enserianza de adultos que explica l6gica y -
racionalmente todas las elevadas materias del
arte y de la ciencia, hasta la de F&rvuloe, en 
la cual en vez de sofocar, de marchitar, por -
decirlo ae1 1 la alegria, la salud de la infan
cia, imponiendole una quietud imposible a su -
temperamento y perjudicial a su salud, en vez
de obligarle a aprender de memoria y sin enten 
der los &ridos y embrollados textos que atur-= 
den su cerebro y ofuscan su inteligencia, se -
instruye al niño entre juegos y cantos, dando
toda la expansi6n necesaria a sus impulsos~ -
que son de los del ave y la flor ,L" •• -:.,J (25J 

Existia en Laureana la firme convicci6n de que loa m6to

dos de enseñanza aplicados por los maestros mexicanos eran C.2 

rrectos y dtilee, pues paises tan adelantados como ~atados U

nidos loe practicaban con excelentes resu1tados. 

A pesar del avance en el magisterio del paie la señora 

Wright consideraba que la poblaci6n mexicana no iba a la par-
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con .§ate, por un .lado, "l.aa el.asea inf'imaa" se mostraban apá

ticas y por tal motivo no se instruían con rapidez, mientras. 

que .las clases medias y aristocráticas retardaban el. adelanto 

de los niños en su inatrucci6n a veces por preocupaciones ra

mil.iares, otras por morosidad y algunas más por consentimien

tos exagerados. 

Y ea aquí cuando entr6 el. punto relevante de su texto, -

pues para el.la, esos problemas educativos que auf'ría el. país 

podian desaparecer con l.a ayuda de las madrea que tenían una· 

gran inf'luencia en sus hijos desde su más tierna edad. 

Laureana decia que las madres mexicanas eran tiernas y c~ 

riñosas pero tambi~n severas y rectas en l.a direcci6n de sus 

hijos por lo que podían in1"luir determinadamente en l.a f'orma

ci6n de su intelecto. 

Sin embargo, antes de hacer menci6n de tal. inf'l.uencia, -

Laureana Wright se dedic6 a comentar el gran amor materna.l de 

l.as mexicanas, el.l.as se caracterizaban por ser bondadosas, i,S 

capacea de vivir al.ejadaa de sus pequeños hijos, por eso con 

incredulidad e indignaci6n citaba l.as costumbres de algunas 

madres europeas que por comedidas entregaban a sus vástagos 

"a l.a est6.pida e indol.ente nodriza" y pel."lllitían que f'uera ~a

ta l.a que recibiera "l.as primeras caricias, l.os primeros be-

sos del hijo de su amor, destinados por Dios y l.a naturaleza 

para el.las". 

As! con ·cierto dramatismo Laureana describi6 al.gunaa --
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!'ormas de ser de las madres mexicanas, en las que se inclu1a 

con orgullo, y sin expresarse como consejera, extern6 lo que a 

su juicio era la manera de actuar m&s adecuada de una buena -

madre: 

INo) Nosotros lloramos amargamente cuando algu
na imposibilidad !'isica nos priva del grato pla 
cer de alimentar a nuestros hijos, y muy al ---= 
contratio de las madres montadas a la inglesa,
sentimos la m&s augusta, la m&s santa y dulce -
de las satis!'acciones a]. aacrif'icarlos con la -
sangre de nuestras venas el resposo de nuestro 
sueño. En cambio incurrimos en el de!'ecto, no -
del demasiado amor, porque nunca puede ser exce 
sivo el que esos seres de nuestro ser se consa":: 
gra, sino del amor mal entendido, de la cegue-
dad del amor, que nos impide a veces ver con -
absoluta claridad los defectos que debemos co-
rregir y las cualidades qus debemos estimular o 
inculcar, segun hallemos o no el g~rmen de ellas: 
en una palabra, con muy pocas y notables excep
ciones, carecemos de tino y energ1a para diri-
gir =ectamente la educaci6n de la !'amilia, sab~ 
moa en general crear amorosos hijos, pero no -
formar hombres ~tiles a si mismos y a la socie
dad en que deben vivir. (26) 

Con esas interpretaciones Laureana trataba de convencer a 

sus lectoras que las madres representaban un factor importante 

en el desarrollo intelectual de los pequeños y aunque varias 

veces escribi6 que"de formar la inteligencia de los niños se 

encargan loe maestros", una madre deberia apoyarlos, animar a 

sus hijos a continuar sus laborea escolares, a tratar de man

tener en ellos los principios inculcados por los pro!'esores, -

cuidar de su aseo y su asistencia, asi como hacerles compren

der "desde el primer momento la obligaci6n del. deber"; haci~n

doles contraer el h&bito del estudio• pero para lograr dichos 
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prop6sitos, Laureana Wright tom6 en cuenta algunas considera-

ciones en las que a veces se impuso el sentimentalismo y en -

otras la claridad, la conciai6n y la sinceridad, en este caso, 

sus interpretaciones resultaron novedosas e interesantes: 

Las que tenemos la ~elicidad de ser madres, sa
bemos el influjo poderosísimo que ejerce en nues 
tro coraz6n y nuestra voluntad, una carita de -
Angel ••• pero tambi6n sabemos que en aquellos mo 
mentas en que mtí.s vacila nuestro coraz6n cuando".'" 
debemos sobreponernos a esa santa debilidad del
amor maternal ••• 
Nuestra misi6n no es a6lo de amor; es tambi6n, -
y acaso mtí.s, de abnegaci6n y sacrificio; antes -
que la satisfacci6n de nuestros sentimientos in
timas, debemos buscar el bien de nuestros hijos, 
amoldando la educaci6n del hogar a la de la es-
cuela 1 aliandonos al maestro y entregandoles sin 
restricci6n la enseñanza intelectual, en tanto -
que por nuestra parte cultivamos la del coraz6n· 
y la moral, puesto que todavía no estamos a pun
to de desempeñarlas todas, cumpliendo el deseo -
de Sor Juana In6s de la Cruz de que ojaltí. " hu-
biese mujeres doctas para que por si mismas edu
casen a sus hijos". (27) 

Concluy6 su escrito de manera ingenua pues cit6 una frase 

de las mujeres griegas y despu6s la transform6, ya que a su -

juicio asi se expresarian las madrea mexicanas: 

Las madrea lacedemonias dirían a sus hijos al -
entregarles el escudo " vuelve con ~l o sobre -
61 ". Nosotras, que no deseamos ver brillar so
bre esas adoradas frentes el lauro de la sangre 
y la matanza, sino los de la inteligencia, deb~ 
moa decirles al entregarles los libros: " vol-
ved con ese caudal de conocimientos, o retirad 
de nuestro seno vuestras cabezas que basta que 
no abdiquen el negro sello de la ignorancia, no 
recibirán el entusiasta beso de nuestra aproba
ci6n" (.26). 

Sin embargo, esas expresiones no restan m6rito al escrito 
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de Laureana pues nos orreci6 un cuadro de la educaci6n en el 

país. tal vez sus comentarios no rueron muy profundos pero nos 

permitieron conocer un punto de vista femenino sobre el modo 

de instruir a los niños en el siglo XIX. 

Los temas anteriormente descritos resultaron ser_, en mi 

opini6n, los mas sobresalientes que Laureana Wright di6 a co

nocer en el semanario, aunque es preciso decir que escribi6 -

sobre diversos aspectos m&s, por ejemplo public6 comentarios 

sobre cuestiones científicas o artísticas, defini6 t~rminos -

como la mentira y la calumnia, critic6 los constantes cambios 

de ~a Academia de Idiomas en las reglas de ortografía e inclu

so diferenci6 al materialismo del idealismo. 

Al tratar esos asuntos continu6 expres&ndose con adjeti

vos, met&foras y comparaciones, pero di6 muestras de poseer -

una vasta cultura, un punto de vista determinado y un gran i,a 

terés por demostrar el intelecto femenino. 

5.11.2 Hateana Murguía de Aveleyra 

Mateana Murg~ia se dedic6 a comentar, en la -

mayoría de sus artículos, asuntos relacionados con el compor

tamiento y con la situaci6n de las mujeres, as! que de acuer

do al tema que trat6, dividí sus escritos en tres grupos y -

quedaron de la siguiente manera: 

a) Formas de ser femeninas. 

b) La educaci6n y la mujer. 

c) El matrimonio y la mujer 
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También public6 otros art!culos donde extern6 su opini6n 

sobre determinados hechos sociales que para ella fueron de vi

tal importancia: la pena de muerte y los pordioseros del pa!s. 

Sin onbnrgo, me roreriré a ellos en la dltima parte del trab~ 

jo, ya que primero desarrollaré los tres incisos arriba cita

dos. 

a) Formas de aer femeninas. 

En algunos de sus articulos Mateana Murgu!a des-

cribi6 ciertos tipos de mujeres cuyo car!cter, comportamiento. 

y reacciones en determinadas situaciones las distingdian de -

las dem&s. 

En su primer articulo titulado "Algo sobre toros" hizo -

referencia a las damas que gustaban de asistir a ese espec...:.

tAculo y las describi6 con brevedad, calificAndolas de "lindi 

simas pollas", tle corta edad, curiosas, vanidosas y consenti

das pues, segtin sus apreciaciones, estas j6venes asistían a -

la fiesta taurina con la tinica finalidad de presumir su ves-

tuario, de presenciar escenas "soeces" y conseguían su t'in -

porque "sus débiles padres" cedían con facilidad a sus prete11 

cianea. 

Convencida que el arte taurino no era digno de ser admi

rado por una dama, en los sisuientes p!rrafos menc~on6 los d.!, 

ficilee momentos que viv!an las mujeres que se encontraban en 

las tribunas: 



- 197 -

Las incautas, en el pecado llevan la penitencia; 
porque al oír la infernal griteria de loe concu
rrentes, que en un lenguaje espantosamente inmo
ral expresan su salvaje entusiasmo al aplaudir 1 -
no la habilidad de los lidiadores, sino la bravu 
ra del bicho que ha tirado a un picador o mata-= 
do un caballo. o puesto en peligro la vida de un 
torero, se convencen de que ellas mismas al te
ner la imprudencia de presentarse en algfin lugar 
que no les corresponde, autorizan la falta de -
respeto con que el ~dblico las ve, lastimando -
sin escr~pulos su dignidad y pudor. 
Avergonzadas de si mismas, nerviosas y calentu-
rientas, vuelven a casa con la resoluci6n de no
exponerse otra vez a que los miamos que las ban
incensado en los salones, deslizando en aus o!-
dos frases de amor y de admiraci6n, las insultan 
en loa toros permiti~ndose esa libertad de len-
guaje, sin recordar que all! están ellas ••• sus
angeles, sus diosas, sus reinas a quienes olvi
dan por completo, pues en los toros loa bombrea
no son sino desenfrenados taur6filos.(29) 

Las anteriores observaciones, seg6.n la señora Hurgu!a, 

no hab!an sido escritas con una finalidad moralista ni mucho 

menos con la idea de alejar a los aficionados de tal espec•-

t&culo, ella e61o escrib!a para las mujeres pues, a trav~s de 

sus palabras, trataba de persuadirlas para que no asistieran

ª ese tipo de distracciones. 

Sin embargo, a lo largo del escrito podemos descubrir --

que fueron realmente sus principios morales los que la motiv.!!. 

ron a redactar dicho texto y en cada frase puede percibirse su 

deseo de mantenerlos __ :.incul.Cados en sus lectoras 1 a las que -

afirm6 en repetidas ocasiones que la mujer representaba la en

tidad más importante de la familia y para ser respetada tenia. 

que permanecer en el lugar que le correspondía, el cual no se-
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hallaba en una plaza de toros, pues en ese sitio "sus blancas 

alas" se manchar.tan con "l.a sangre del. ci:t1eo;' presenciar.tan -

actos de l.ibertinajes mascul.inos y se verían rorzadas a escu

char toda el.ase de obscenidades. 

Por ning6.n motivo deseaba que sus lectoras contribuyeran 

a "romentar esa loca a.f:ici6n", con su presencia en l.a plaza -

de toros, pensaba que l.os hombres pod!an degradarse asistien

do a ese tipo de entretenimiento, al imitar l.a rorma de ves-

tir de l.os toreros, al soñar ser como el.l.os y al. lanzar inteE, 

jecciones "capaces de avergonzo.r o. un carretero" pero no l.as· 

mujeres, el.l.as estaban para ser comparadas con las rosas, l.a. 

t6rtol.a o los ángel.es. 

Aceptaba que algunas mujeres no pod!an recibir l.os ante

riores cali.f:icativos porque ring!an su comportamiento ante d.2, 

terminadas situaciones, se hac!an pasar como recatadas y mo-

destas cuando eran todo l.o contrario pero, lograban engañar -

tanto a sus famil.iares como amigos, ya que util.izaban dos ar

mas crucial.es: l.a dobl.ez y l.a hipocree!a. 

Entonces, describi6 varias formas de ser .f:emeninas, las. 

caricaturiz6, sobresal.iendo a mi juicio las románticas y l.as 

pddicas. 

Sobre las primeras, con sutil. ironía, aunque sin ampliar 

sus interpretaciones, dijo l.o siguiente: 

Conozco otras que desempeñan el. papel. de román 
ticas y no saben ver morir a un mosquito, por:: 
que la sangre las horroriza. No se desmayan, -
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eso si, ni lee dan ataques de nervios, ni pad~ 
cen de nada de lo que pudiera hacerlas apare-
car como románticas, porque aborrecen el tipo, 
pero hacen todo lo posible para aparecer exc~n 
tricas, excepcionales y muy distintas de la me 
ea coman de su especie. (3~) -

Con el mismo estilo describi6 a las "púdicas" y en sus -

expresiones puede apreciarse su total desacuerdo con esa forma 

de ser, tal vez sus apreciaciones personales no eran prorundas 

pero enumeraba, a mi juicio, los rasgos precisos que permitían 

rormarse una imagen de ese tipo de ~ujeres: 

No quiero dejar en el tintero a las púdicas que 
no se atreven ni siquiera a llamar por su nom-
bre a las piezas de ropa interior, que se escan 
dalizan de todo, y que sin embargo, son caoaces 
de sostener la conversaci6n m~s simple y m!s -
salpicada de doble sentido, porque estos ángeles 
tienen pervertida la imaginaci6n y constantemen 
te acechan una oportunidad para dar, con todo ~ 
recato, rienda suelta a los pensamientos que -
las atormentan. Estas castas Susanas obligan, -
adn a las personas de su ramilia, a hablar casi 
con enigmas y a completar su conversaci6n con -
gestos que ellas sorprenden siempre y que ínter 
pretan a la perrecci6n. (31) -

Pero Mateana Murguía no se d.edicaba únicamente a descri·-

bir el proceder de algunas mujeres, tembi~n externaba su opi-

ni6n,con la cual trataba de dar una explicaci6n correcta de -

tal comportamiento. 

Para ella la educaci6n tan superricial que recibían las -

mujeres era causante directa de esa conducta equivoca; asegur.!!, 

ba que mientras se les enseñara el arte de engañar y no él de 

ser buenas madres, seguirían actuando err6neamente, convencí-

das de que es natural no decir lo que sienten, ringir y engañar 
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para lograr sus prop6sitos. 

Fue com6n que en varios escritos Mateana asegurara que -

ciertos errores del carácter :remenino eran originados por l.a·. 

mal.a·educaci6n que recib!an al.gunas mujeres aunque tambi&n -

consider6 que la posici6n social de algunas de ellas infl.uir!a 

determinantemente en su proceder. 

En uno de sus art!cul.os titulado "Los el.egidos", por me

dio de una descripci6n concisa y clara, intent6 demostrar -

que la vida social de la clase privilegiada provocaba que las 

mujeres se volvieran vanidosas, frívolas, criticonas e incap.!!_ 

ces de atender a su famil.ia como debia de hacerlo una buena -

hija, esposa o madre• 

Sin mostrar deseo a~guno de ofender, calificaba de "po-

llitas insípidas y casquivanas" a las j6venes arist6cratas. 

Seg6n ella, dichas muchachas no ten!an mas gracia " que la de 

recortar liábilmente a todo hijo de vecino", viv!an esclavas 

de la moda, era intrigantes y mordaces con aquel.los que no 

les simpatizaban o con otras chicas que se atrev!an a cantar

º tocar algdn instrumento en las reuniones de aquella época. 

No obstante, para Mateana Murgu!a exist!a- un defecto a6n 

peor que las mujeres ricas pose!an y a pesar de manifestar que 

tal conducta era digna de toda compasi6n, no se expres6 con -

dramatismo, emple6 las frases precisas para conmover a sus -

lectoras y quizá para provocar su indignaci6n: 
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Una madre rica empieza ~or privarse espontdnea 
mente, y s6l.o poi·que as.! l.o exige e:i buen tono, 
del. pl.acer de al.imantar a sus hijos con su pr.2. 
pia sangre 1entregándol.os en manos de una gente 
vul.gar y sin educaci6n, y cediendo a la nodri
za l.as primeras dulc!simas palabras que tan -
suave eco l.evantan en el. alma de una madre. 
Crecen los hijos, y a ~enas si ella tiene tiem 
po de verlos todo el. día; las visitas, l.os coñi 
promisos sociales, el. paseo, absorben todo su= 
tiempo; y sus hijas. al cuidado de una insti-
tutriz pasan todo el. día recibiendo de una per 
sona ext~aña el ejemplo y los sentimientos que 
ella quiere incul.carl.es. (32) 

.Para Mateana, l.a dl.tima rrase citada encerraba la cla~e -

que explicaba el. proceder de varias j6venes ricas pues si esas 

chicas desde su más tierna edad no contaban con una madre"carj. 

ñosa, amable y bien educada", que les sirviera de ejemplo, era 

16gico que rueran indtiles y engreídas, nadie les había enseñ~ 

do cualea1eran sus deberes dom~sticos y sociales, por tal. motj. 

vo provocaban "mil. disgustos en el. hogar", así como "mil bocho.;i;: 

nos en sociedad". 

En cuanto a las mujeres de el.ase media, a trav~s de una -

descripci6n hdbil., detallada y amena, nos permiti6 conocer su . 

conducta en una situaci6n particul.ar: una tiesta en casa para· 

cel.ebrar el santo del padre. 

Mateana Murgu!a distingui6 con acierto un ndmero de deta

l.l.es precisos tanto del. lugar donde se desarroll6 la acci6n C.2, 

mo del carácter de l.os personajes y con gracia singular nos 

describi6 l.a manera en que las jovencitas de clase media, en 

su a!!n de !estajar un día especial y de quedar bien, pese a 



- 202 -

todo gastaban mAs de lo necesario, vi~ndose precisadas a pedir 

dinero prestado, en este caso, quince pesos, que los distribu

yeron de la siguiente manera: seis para la comida (mole y pul

que), cuatro en los m~sicoa (tocar!an de 9 a 11 de la noche),

la misma cantidad para las botanas (carnes rr!as, anisete) y -

un peso en "estearina". 

Parodi6 las situaciones que vivieron esas muchachas, sus· 

preocupaciones, fatigas e incomodidades, ya que la mayor!a de 

loa convidados a esa reuni6n de clase media cometieron la im-

prudencia de llevar a m&s gente, lo que caus6 contrariedadea,

gastos de m&s y comentarios maliciosos: 

As! se hace, como puede aumento de comida, im
provisar mesas, pide platos y cubiertos en la· 
vecindad y por !in, a las tres de la tarde, se 
sientan a la mesa. Terminada la comida sigue ~ 
el baile que dura hasta las once, aegdn el pro 
srama. Al rin la familia queda sola comentando 
y lamentando la confianza de sus amistades, 
que las han obligado a pnnerse en rid!culo, a 
gastar más de lo que se habían propuesto, a -
contraer nuevos compromisos y que al !in no -
han quedado satierechae, pues la criada sor--
prendi6 di&logos como el siguiente: 
- ¿Habr& Ud. visto desplante de estae gentes? 
convidar a uno para darle de comer a las tres 
de la tarde, un mole que era m&s carne de pue_;: 
co que otra cosa, y un arroz que había pasado 
por donde venden manteca. 
- ¿ Y que me dice Ud. del pulque, mi alma? Le 
dijeron a que te endulzo! y al pobre lo engaña 
ron porque la verdad estaba ••• incapaz. (33)-

Bl ingenio, la ironía, el planteamiento divertido que ha

cia de ciertos momentos vividos por las mujeres de su ~poca, -

as! como de su forma de ser, ~ueron las características m&s C.2, 
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m1.1nes que presentaron algunos escritos de Mateana Hurgu!a, en 

loe que no present6 a las mujeres como criaturas divinas, de· 

cualidades o virtudes extraordinarias, m&s bien parec!a que-

rer ofrecernos un panorama genera1 de las reacciones superfi

ciales, frívolas e ingenuas de muchas j6venes del siglo XI.X 1 a 

fuerza de ironía y no de dramatismo, como obsorvaaorn de su -

realidad mds no como consejera. 

La señora Hurgu!a reconoc!a que la mujer no era un ser -

perfecto pero no la rebajaba ni la ridiculizaba, sus escritos, 

a mi juicio, intentaban demostrar que muchos defectos femeni

nos proced!an de una mala educaci6n y en el siguiente punto lo 

podremos comprobar con mayor claridad. 

b) La educaci6n y la mujer. 

En Mateana Murguía existía la firme convicci6n de

que la mujer a pesar de poseer grandes virtudes pod!a caer rd

cilmente en errores como serían la vanidad, la pedantería, el· 

gusto por lo superficial, el deseo de lucir y rivalizar con -

sus compañeras as! como mostrarse indiferente en "el. cultivo"

de su talento art!stico o dom~stico si su educaci6n continuaba 

tan decadente. 

Por lo tanto, en varios de sus artículos, asegur6 que era 

IDUJ' importante inculcar en las mujeres desde temprana edad l.a· 

modestia, el don de apreciar lo dtil y de rechazar lo trivial, 

as! se comportar!a con acierto en sociedad pero sobretodo de-

sempeñar!a en forma correcta sus labores dom~sticas y serian -
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capaces de educar a sue hijos. 

Las ideas anteriores ioí"luyeron de tal manera en Mateana 

que lleg6 a publicar un escrito titulado "Educaci6n dom,etica" 

y en los primeros p&rratos atirm6 que coincid!a por completo

con los pensadores de la ~poca, pues ellos consideraban a las 

mujeres como los seres de quien depend!an totalmente "la pro.§. 

paridad social y la felicidad individual y colectiva de la 

gran familia", por eso resultaba muy conveniente educarla, P.!!. 

ra que cuando lJ.egara a "reinar en su hpgar", "su imperio" 

tuera "dulce pero s6lido, seguro e irresistible". 

Seg~n Mateann Murgu!a J.n educaci6n doméstica depend!a de 

las madrea y si ellas "tuvieran presente que sus hijas desem

peñar!an alg6.n ct!a el mismo sublime papel", lograr!an enseña_!: 

les a tondo todas las obligaciones que como madres y amas de 

casa deber!an realizar, pero como no tomaban en cuenta ese -

principio hac!an de sus hijas unas j6venes vanidosas y tr!vo

las. 

Preocupada por dicha situaci6n, Mateana ee expres6 de la 

siguiente manera en uno de sus p&rrafoe: 

Desgraciadamente cuando la mujer no est! bien 
educada se convierte en un positivo mal para
sus hijos, y tanto m&s temible cuanto a las -
virtudes o defectos de la madre se reflejen en 
los seres que sienten la infJ.uencia de su e-
.jernplo. 
De aqu! resulta que una mujer no sabe todas e 
sae pequeñas e indispensables virtudes domée= 
ticas, que son las columnas del templo de la
familia, bar& madres como el.la, que por negll:, 
gencia para instruirse en sus dulces y deJ.icl!, 
dos deberes, convierta eu hogar on ruinas, de 
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entre las cuales se levantarán terribles la 
discordia! el desencanto, la desgracia y 
tal vez e odio. (34) 

Estas apreciaciones nos hacen asegurar que para la seño-

ra Hurgu!a el papel más importante de la mujer en la sociedad· 

era el ser madre y una excelente madre porque de ella dependía 

la felicidad del hogar y de loa hijos. Entonces, para esta --

periodista mexicana las mujeres s6lo pod!an ser valoradas si· 

eran buenas madres, as! que se empeñ6 en demostrar por medio 

de adjetivos, con un tono afectivo, cursi, que la maternidad 

representaba el momento mds relevante en la vida femenina: 

Nada mds tierno, nada más respetable y sagrado 
que esos d~biles seres dignos de toda nuestra
atenci6n.¿Habeis visto a una madre con su pri
mer hijo, c6mo no sabe por donde tomarlo por-
que cree que se le va a caer entre las manos? 
Una madre joven y novicia es lo más deliciosa
mente torpe en los primeros d!as para manejar
a su !dolo. No se atreve a tocarlo; tiene siem 
pre miedo de hacerle daño; pero el sublime a..:: 
mor maternal pronto le hace tan sabia y tan -
diestra que entonces ya duda de la habilidad -
de las otras y no se atreve a confiar a nadie 
su tesoro. (35) 

Hateana cali.1:icaba la maternidad como "el prodigioso mil.!!, 

gro de la naturaleza" y aseguraba que cuando la mujer lo ~iv1a 

suXr!a un cambio radic\l en su carácter pues dejaba a un lado 

todas "las trivialidades femeninas" para dedicarse de lleno al 

nuevo ser que aparec!a en su vida y tal vez para conmover a 

sus lectoras arirmaba con extravagancia: 

Desde el momento en que su hijo, agitándose en 
su seno le dice: aqui estoy, amame mucho; -~-
necesito de toda tu ternura, y reclamo todos -

'--
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tus cuidados. la joven madre ~a no se pertenece; 
es toda de su hijo. Hasta el amor que tiene a su 
esposo, lo concentra en el nuevo ser. porque ya
ama a su marido en su hijo. 
El niño es desde antes de nacer el amo de la ca
sa¡ por él la madre se priva de tal y cual cosa. 
que pudiera dañar a su hijo; el esposo casi se -
divorcia• y si no llenera su alma el amor pater
nal, tal vez tendr!a celos de su adorado rival.(36) 

De una manera simple Mateana sintetizaba el mundo de una 

mujer que se hab!a convertido en madre, enumeraba sus obliga

ciones y el comportamiento clásico que tendr!a desde el mome!!. 

to en que tuviera a su pequeño hijo entre los brazos, sin em

bargo, a pesar de ese gran amor que cualquier mujer pod!a Be,!l 

tir por su vástago, Murgu!a de Aveleyra retomaba su principal 

preocupaci6n: consideraba que si no se le ofrec!a una buena -

educaci6n a la rutura madre, el niño no recibir!a las atenci.,2 

nea necesarias y menos aun se le proporcionar!a el porvenir -

que har!a de él un ser fel!z. 

Con cierta indignaci6n dec!a que la mujer no tenia la -

instrucci6n sut'iciente para dar a su hijo "el alimento inte-

lectual y moral que pueda digerir su esp!ritu y su inteligen

cia", por lo tanto consideraba injusto que mientras los hom-

bres pasaban los mejores años de su vida estudiando para ad-

quirir una proresi6n, la mujer que estaba destinada a "desem

peñar la sublime misi6n de ser madre", no era instruida por -

nadie• s6lo actuaba por instinto maternal y por amor, "dnicos· · 

auxiliares de su grandiosa obra". 

Aseveraba que en Francia babia surgido una escuela para 
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educar a las madres y se preguntaba por qu~ en nuestro pa!s 

no pod!a existir una instituci6n con la misma rinalidad, si 

la hubiera, dec!a Mateana, loa niños mexicanos tendr!an una 

madre inteligente e instruida que loa guiaría por el camino 

correcto de la vida, que les inculcar!a los principios de mo

ral y de educaci6n, as! como las nociones del deber y de la 

virtud, pero como ese colegio no exist!a s6lo le quedaba la 

esperanza de que las madres se empeñaran en orientar a sus h,!. 

jas con acierto para hacer de ellas "las madrea del porvenir". 

Sin embargo, este no fue el finico punto que Mateana Mur

gu!a trat6 sobre la educaci6n y la mujer, hizo rorerencia a .2. 

tro que se caracteriz6 por su novedad y por lo interesante de 

su contenido. 

En efecto, esta periodista mexicana en su artículo "El -

profesorado en M~xico" plante6 el grave problema que sufrían

las mujeres que hab!an elegido ser maestras. 

Desde el inicio de su escrito aclar6 que en ~l no se iba 

a rererir a las señoritas que por vanidad siguen la carrera -

del magisterio tan s6lo para ver su nombre publicado en la 6!_ 

cetilla de algfin semanario, donde alabarían su talento y be--

1leza, con esos comentarios quedarían satisrecbaa, guardarían 

los libros y jam§s volverían a recordarlos.No, ella quer!a --

"pintar en su texto a la pobre y modesta joven, que obligada 

por la necesidad, sacrifica sus mejores años dedic,ndose al 

estudio". 
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~iempo despu6s 1a muchacha lograba titularse pero se en

rrentaba a serios problemas, que a mi juicio pierden credibi

lidad porque Mateana, quiz! para conmover a sus lectoras, los 

dramatiz6 en extremo: 

El ~xito corona sus esfuerzos! Ya ha conquista 
do el derecho de ejercer su noble magisterio;
pero ahora tiene que emprender una segunda cru 
zada de la que tal vez no salga tan airosa co":: 
mo en la primera. Pero los nuevos obstáculos " 
son quizá más terrib1es que los anteriores, -
porque el ravoritiemo, la apatía, la indolen-
cia, y a veces la envidia y la mala re, serán 
poderosos enemigos que tiene que combatir. Mu
chas veces deja en lucha tan desigual su re y
su esperanza, y desalentada y abatida, con la
desesperaci6n y la tristeza en el alma, vuelve 
a su miserable hogar para ayudar a su familia
en el duro y penoso trabajo de la munici6n, -
hasta que acaba por enfermar. (37) 

A pesar de que a lo largo del escrito mantuvo el mismo ª.!!. 

tilo, ofreci6 datos interesantes sobre la situaci6n del profe

sorado en el pa!s y nos permiti6 conocer la desigualdad que -

existía en el sueldo orreoido a loe maestros y que estaba bas~ 

da en la diferencia de sexos. 

Admitía y se mostraba indignada por las retribuciones tan 

miserables que arrecia el A~untamiento pues aseguraba que con

tal cantidad de dinero a penas si un individuo lograría satis

facer sus necesidades más apremiantes, resultaba imposible que 

una familia completa consiguiera sostenerse con decoro ante -

tan escasos recursos. 

Sin embargo, babia un hecho que le causabe mayor irrita-

ci6n, al que hizo referencia en un párrafo corto, con sencillez 

y claridad: 
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"Por una disposici6n que no nos atrevemos a -
calificar• los profesores disfrutan de S60. y
las profesoras solo perciben 451. y aunque los 
S60. no son tampoco suficientes para atender a 
los gastos de una familia, que adem4s de ali-
mentaci6n neceoita lavandera, criados, ropa, -
calzado• etc, 45 lo son mucho menos". (38J 

A pesar de su indignaci6n y de asegurar que abogaba por

"la mujer que trata de emanciparse por medio del. trabajo"• 8,2 

licit6 al Ayuntamiento de manera humilde que se les asignara, 

cuando menos, a las directoras de las escuelas municipales un 

sueldo igual al de los profesores. 

Con ingenuidad intent6 convencer al Ayuntamiento de que·· 

las profesoras dnicamente podian vivir con el sueldo que este 

les ofrecía. pues hebia varias dificultades si alguna maestra 

deseaba ganarse la vida desempeñando otro tipo de tareas que. 

a pesar de estar rel.acionadas con el magisterio, no eran sen

cil.las de ll.evar a cabo por las siguientes cuestiones: 

Como dijimos antes~ estos f los profesores .7 no
cubren las necesidades con la cantidad que pe~~ 
ciben; pero tienen al menos l.a posibilidad de •
salir por la noche a dar lecciones a domicilio-
pudiendo llegar por este medio otros recursos; 
pero las profesoras 1 casi todas j6venes mientras 
su debilidad no este suficientemente respetada -
por la cultura de nuestros compatriotas, no se -
atreven a salir de su casa para volver a las 8 o 
9 de la noche, pues bien saben que en el camino
ae enoontrar4n mil impertinentes que las importu 
nen y disgusten; adem~s e~ trabajo intelectual = 
y f!aico que han sostenido todo el d!a agota sus · 
fuerzas y no lea deja !nimo para una nueva tarea.(39) 

Conolu!a su escrito esperanzada, confiaba en que"la ilus

trada Comiai6n de Instrucci6n Pdblica" mejorar!a las condicio

nes salariales del profesorado mexicano, ai que alab6 exagera-
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damonte pero por el que mostr6 una sincera preocupaci6n ante -

la injusticia que las autoridades estaban cometiendo contra ~l. 

Fue tan cierta su inquietud por los profesores de M6xico, 

que el 10 de marzo de 1889 public6 una carta dirigida al señor 

regidor Ram6n Rodríguez Rivera, en donde le informaba la crue];, 

dad que se habia comentido con varias profesoras pues, de for

ma humillante, les restringieron su sueldo de 60 pesos a 45, y 

si con el primero a duras penas sobrevivían era obvio que el 

segundo seria mas que insuficiente. 

Con :i·espeto y decisi6n le pidi6 al regidor que nulificara 

esa disposici6n, para convencerlo volvi6 a usar los mismos ar

gumentos que ~n el articulo anterior, mencion6 que loa profeS.2, 

res tenian como alternativa dar lecciones a domicilio m!s no 

así las maestras, "porque en M{ixico es todavia un delito que 

una señorita ande sola por la noche y adem!s el trabajo que la 

obliga a tener en constante actividad todas sus facultades no

le deja ya .fuerzas para entregarse a nuevas tareas" 

As! pues, los problemas del pro.feaorado en nuestro país y 

la "educaci6n domtSstica" fueron los dos puntos que Mateana l"íuJ:: 

guía dosarroll6 con frecuencia en varios de sus escritos. 

Sobre el primero result6 interesante su posici6n, denunci.!!. 

be lo mal retribuidas que estaban sus compañeras y auque consj,. 

dero que falt6 energia en sus expresiones, fue sobresaliente ~ 

que al menos se atreviera a pedir ciertas mejoras ante tal si

tuaci6n. 
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En cuanto al aesundo punto podemos decir que para Matea

na Murguía resultaba importante educar a la mujer para que ~a 

ta adquiriera buenos modales y tuviera una conducta correcta 

~u~ mds tarde• como era normal. inculcaría en sus hijos. pero 

principalmente en sus hijas. as! har!a de ellas una señoritas 

que brillarían en sociedad y que llegado el momento sabrían -

atender su hogar as! como a sus v4stagos. 

c) El matrimonio y la mujer. 

Mateana Murgu!a de Aveleyra aseguraba que varios. 

autores de la ~poca consideraban que el matrimonio asignaba -

explícitamente papeles muy determinados a la pareja: a la mu

jer se le hac!a creer que era la 6nica responsable de la ~el.!. 

cidad conyugal. por lo tanto. tenía que dedicarse por comple

to al cuidado de su casa. debería ser prudente. aseada• econ§. 

mica, tierna y delicada, trataría por todos los medios de se

guir cautivando a su marido por lo que era necesario que man

tuviera el mismo encanto y los mismos atractivos con los que· 

logr6 conquistarlo, tambi~n debería hestudiar atentamente el· 

carácter y costumbres de su compañeroh e incluso "reprimirse 

en todo para evitar alg6n disgusto a su esposo". 

El papel del marido, en cambio, podr!a definirse en unas 

cuantas palabras, representaba "la cabeza del hogar", ~l man

daba y debería hacer sentir su condici6n de amo. 

Ante tal perspectiva, Mateana expres6 su desacuerdo en 

varios artículos, esa distribuci6n de deberes conyugales le 



- 212 -

parecía injusta, pues consideraba que tanto el hombre como la 

mujer ten!an "el imprescindible deber de conservar el inapre

ciable tesoro que mutuamente se han conEia~o: su tranquilidad 

:; su dicha". Asi que, seglin sus apreciaciones, ambos deb!an 

de sacriEicar al.go de sus ideas, de sus costumbres y de sus 

gustos, porque de los dos depend!a que su matrimonio ruara ª..!:!. 

table y lleno de dicha. 

Con seguridad pero adjetivizando demasiado, dec!a que si 

la mujer estaba obligada a complacer en todo a su marido, és

te no tenia ningun derecho a tratarla como esclava, más bien

orre~erle su apoyo moral y r!sico, sin abstenerse nunca de t.2 

da con~ideraci6n ni de Einura porque en ese caso se vol.vería 

un esposo "desabrido, negligente y tal vez áspero", una imá-

gen que contrastar!a en 1o absoluto con el "rendido, galante 

y expresivo novio" que rue tiempo atrás. 

No obstante, Mateana consideraba que en nuestro país era 

poco probabl.e encontrar maridos desp6ticos, caprichosos, que 

con tono aut6crata esperan ser obedecidos ciegamente por sus· 

mujeres, pero en repetidas ocasiones describi6 esposos con -

las caracter!sticas anteriores: 

Pero el tipo más insoportable, es el marido S.2 
berano. Este posesionado de su papel, no deja· 
ni respirar a su consorte, no ha de sal.ir de -
casa sin el previo permiso de su dueño; no ha 
de salir de compras sin que él las autorice; -
no ha de disponer nada si él no lo sanciona; -
no ha de formar amistades si él. no las acepta; 
no ha de hacer ropa si él no lo determina¡ en 
suma; no ha de tener ideas propias ni voluntad 
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para nada pues ~l es su dueño y señor y soberano 
de todos sus actos.(40) 

Sin embargo, en otros articules se contradijo pues asegu

raba que ese modelo de maridos descritos en la cita anterior -

existia con .rrecuencia en varios matrimonios, aunque no espec,i 

.tic6 si en los mexicanos, por lo que calificaba como extraord,i 

nario hallar un hombre dotado de buenos sentimientos, que res

petara a su compañera y sin turbaci6n alguna la ayudara en la 

direcci6n de la familia. 

Probablemente para no desanimar a sus lectoras, redact6 

otro escrito titulado "Un marido como hay pocos" y describi6 a 

grandes rasgos a un esposo per.tecto, tal vez exager6 sus virt.J:!. 

des m&s logr6 definir el personaje ideal que con seguridad mu

chas de sus contempor&neas anhelaban encontrar : 

Hace '11 años que est& casado, y hoy est& m&s -
enamorado de su mujer que en los primeros me-
sea de luna de miel. Solicito, amante y a.tectuo 
so, no se .rastidia de la sociedad de su compane 
ra; la alaba con entusiasmo si toca una pieza = 
al piano, si dice alguna fina chanza y sus mir~ 
das la siguen por todas partes. 
¡: . .;z_ El esposo ve en ella, no s6lo la dulce y 
cariñosa compañera que lo hagan, sino verdader~ 
mente el angei del hogar que atiende a todas aus 
necesidades, adivina todos los gustos, dirige -
todas las inclinaciones y previene ~odas las fa.1 
tas. 
lNo es este un marido como hay pocos? 
Fel1z, sensato Eara estimar las relevantes pren
das de su companera, prudente para ayudarla en -
la direcci6n de la .tamilia, y entregado plename_!l 
te a su hogar, lno es verdad que se diferencia -
mucho de esos maridos que hacen gala de sus cala 
varadas, que la hechan siempre de pollos y que"": 
dicen con mucha gracia :"YO soy soltero inmedia
tamente que salgo de mi casa; no me vuelvo a --
acordar de mi mujer, y cuando vueivo,me cuesta -
trabajo creer que soy mando" • (41) 
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Describi6 de 1a misma f'orma a 1a esposa de ese marido pe.!: 

f'ecto, e1la, seg6n Mateana, se caracterizaba por no ser vanid.2, 

sa, por no entrar er. "necias competencias", por ahorrativa y -

buena madre. 

Sin e~bargo, Mateana Murguía tomaba en cuenta que a veces 

el !racaeo de un matrimonio podía ser provocado por la mujer, 

principa1mente por ciertos defectos en su carácter, originados 

por esa mala educaci6n a la que tanto se ref'iri6, entonces, de 

manera ingeniosa, divertida e interesante, describi6 a una es

pose imper.fecta: 

c~ando estos angeles reinan el hogar, hacen 
alarde con sus amigas de la obediencia ciega 
que emplean con su marido, de su abnegaci6n 
para eacrif'icar1e hasta sus horas de reposo¡ 
de su actividad en el arreglo y manejo de 1a 
casa, y sobre todo del inexp1icable temor que 
les 1nf'unde su esposo, a quien profesan un 
respeto imperdonable. Los pobres maridos de 
estos ángeles, hacen el papel del muchacho que 
representa al toro en las corridas que los chi 
coa dan al aire libre: el toro es muy temido -
de los toreadores que ie huyen siempre y le 
tienen miedo cerval¡ pero con todo y miedo, lo 
pican, le pegan, lo tiran, lo revuelcan, y ea 
el pobre toro el que saca siempre la peor par
te¡ así esos ángeles, hacen cuanto les Earece, 
engañan divinamente a sus maridos, haciéndoles 
creer que trabajan mucho que se molestan de
masiado s61o por halagarios, les gastan cuanto 
~ueden (eso si con much!simo temor) les f'injen_ 
~sic) a todas horas y salen constantemente con 
la suya¡ pero logran aparecer a los ojos de sus 
maridos como unas mujeres tímidas, obedientes, 
senciilas, que no son capaces de tomar una re
soluci6n, ni de disponer nada si no lo autoriza 
y aprueba el señor, con el que juegan al toro 
haciendo que le tienen mucho miedo y explot&n
dolo en cuanto pueden. (42) 
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En rin, Mateana Murguía deseaba demostrar que para ella 

el matrimonio dependía tanto del hombre como de la mujer. 

Los dos tenían la ob1igaci6n de conservar la armonía y el a-

mor en su casa, dichos objetivos lograrían cumplirlos sin que 

necesariamente uno de ellos se humillara o menospreciara. As.!!, 

guraba que las mexicanas se casaban siempre por amor y si a -

ese sentimiento se unia el cariño del esposo as! como un poco 

de rerlexi6n por su parte, la vida matrimonial seria estable, 

agradable y disrrutada plenamente por loa c6nyuges. 

En cuanto a los aspectos sociales que trat6 Hateana en -

dos de sus art!culos, considero que como tema frecuentemente

citado por las redactoras de Las Violetas del An&huac, la pe

na de muerte rue tratada por la señora l'lurgu!a quien con deci, 

si6n extern6 su opini6n sobre el asunto. 

En los primeros p&rraros de su texto cit6 una rrase cél~ 

bre que servir!a de apoyo para expresar el repudio que sentia 

hacia la guerra: 

"El hombre seria punto menos que inmortal si sus 
semejantes hubieran dedicado a la conservaci6n 
de su existencia la mitad de los esruerzos que -
han consagrado a destruirl.a". As! se expresa --
Genaro Revol.t al habl.ar del origen y consecuen-
cias de la guerra, que es tan antigua como el -
hombre mismo, ha llegado a ser en nuestro d!as -
el arte m&s grandioso de las naciones, que miden 
su grado de adelanto y civilizaci6n por el per-
r~ccionamiento de BUS instrumentos de guerra • 
Este arte deplorable, no consistía en su inrancia 
más que en sacar de l.a ruerza r!sica del hombre -
todo el partido posible en la lucha y el. pugil.ato; 
pero a medida que l.as sociedades rueron extendién
dose, el arte de la destrucci6n ha adelantado - --
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también, compitiendo de una ~anera ventajosa 
con las artes y las ciencias, como si quisiera 
conservarse digno de aquellas.l43) 

Esta breve introducci6n servía para que Mateana demostra

ra lo insensible que estaba haciéndose el ser humano, empeñado 

en pulir "su arte de destrucci6n" pero, segdn ella, eso no pa

recia satisfacerlo por completo, ya que aparte de destruir por 

medio de las armas m5s soristicadas a sus semejantes,hab!a de

cretado la pena de muerte, destruyendo de esa forma "la obra -

del creador"; "desconociendo que el derecho de muerte es exclJ! 

sivo de Dios" y también olvidaban que el objetivo moral de las 

leyes era prevenir más no castigar los delitos. 

Utilizaba adjetivos para resaltar su indignaci6n, pero no 

exager6 sus interpretaciones, se percibi6 en ella un sincero 

interés por lograr que la pena de muerte fuera repudiada por 

todos los ciudadanos: 

Con un refinamiento de crueldad inaudito, se ha 
dado a buscar el refinamiento de su obra; y en 
vez de prescribir del C6digo esa ley repugnante 
y feroz, inventan cada din los medios más rápi
dos y seguros para destruir ese soplo divino 
que es la vida. 
Ue los primitivos y rudos instrumentos de muerte 
ha pasado a los aparatos más ingeniosos y por 
Gltimo en un exceso de filantropía, est!n ensa
yando, para destruir instantáneamente la vida dd 
los hombres, la aplicaci6n de la electricidad, 
de ese poderoso y benéfico agente que sorprende 
y conmueve al mundo en todas sus manifestaciones, 
llevando a los pueblos a la vida de la inteligen
cia I ( 44) 

Había firmeza en sus juicios, se expresaba concisa y cla

ramente, tai vez sus apreciaciones eran originadas por su 
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~ormaci6o moral as! como por sus sentimiento religiosos pero 

eso no impidi6 que sus comentarios, desde mi punto de vista, 

sonaran convincentes, sinceros e interesantes : 

Loa ~uriconsu1tos de todos 1os tiem~os han de
fendido unos y atacados otros, la b§rbara 1ey 
de 1a pena de muerte, los que la defienden ol
vidan que toda pena debe estar revestida de -
estos caracteres: debe ser justa, ejemplar, r2_ 
parab1e y 1iti1. 
En nuestro concepto, la pena de muerte no tiene 
ninguna de estas condiciones. No puede ser justa 
porque los limites de la justicia humana no deben 
traspasarse hasta dictar penas absolutas; no es -
ejemplar, porque muchas veces las ejecuciones se 
hacen secretas, y aunque 6stas sean piÍblicas, los 
hombres no tienen ante si constantemente el ho
rrible espect!culo del ajusticiado¡ no es repa
rable, porque, si como ha sucedido muchas veces, 
desgraciadamente, no se le puede indemnizar del 
daño que se le ha hecho; y no es ~til, porque se 
destruye una existencia que quizá más tarde, por 
medio de1 arrepentimiento, pudiera ser dtil para 
la sociedad. (45) 

Aseguraba que clamaba contra la pena de muerte porque es

taba p1enamente convencida que un criminal pod!a regenerarse, 

aunque viviera muchos años de "un cautiverio terribl.e". 

Concluy6 su escrito con una proposici6n a l.os gobiernos, 

les indicaba que en vez de levantar "cadalsos", construyeran 

"templos de instrucci6n" pues, un pueblo educado siempre ser!a 

~til a su patria, no tendr!a por qu~ cometer de1itos, esa era 

para ella la duica forma de prohibir "ese horrible atentado -

contra 1os derechos del hombre". 

Sin embargo, no se expres6 de la misma manera cuando se -

refiri6 a los mendigos de la ciudad, se mostr6 insensible e i,S 
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direrente ante la pobreza humana, hab!a cierta dureza en sus -

comentar:ios: 

Oualquier h:ijo de vecino que tenga la necesidad 
de pasar por la calle de Meleros, situada nada 
menos que al lado sur del Palacio Nacional, se 
ver4 obligado a presenciar el repugnante espec
t4culo que presentan los desgraciados seres que 
a ciencia y paciencia de la polic!a vegetan a
llí, al aire libre y en la degradaci6n mas com
ple1:a. 
Z: • ..l Loa bohemios de la ciudad, caracterizan 
al tipo m4s repugnante; sucios y llenos de as
querosas llagas que exhiben a trav6s de inmun
dos y desgarrados harapos, agrupados por rami
lias enteras y acompañadas de hambrientos pe-
rros tan rlacoa y tan reos como ellos, son un 
constante peligro para el transeunte a quien 
roban, insultan y molestas y dan a los viaje
ros la idea m!a desconsoladora de nuestra cul
tura y nuestra moralidad. (46) 

Tal vez sin proponerselo nos pint6 un cuadro general de 

los indigentes de la c~pital, su adverai6n hacia ellos puede 

parecernos exagerada pero esos eran los comentarios que le in!!, 

piraban, sin embargo a pesar de su rechazo propuso que dichos 

individuos rueran rerugiados en "El asilo del mendigoª, pues 

cre!a que en ese lugar "se regenerar!an moral y r!sicamente• a 

tal grado que incluso pod!an convertirse en ciudadanos dtilos 

al Estado. 

Con la presentaci6n de este dltimo articulo concluyo el -

ac4pite dedicado a Hatea.na Murgu!a, periodista mexicana que lo 

mi111Do trat6 aspectos sociales relevantes que se refiri6 a cir

cunstancias importantes que in.tlu!an en la vida femenina. 
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5.'11.3 Titania. 

ll'anny Bataly oolabor6 durante un año en Las vio

letas del An&huac bajo el seud6nimo de Tit1U1ia y redact6 la co

lumna •Or6nica de la semanaM. 

Eia dicha columna narraba o interpretaba los eventos socia-

les y culturales sobresalientes de la 6poca con un lenguaje ame

no9 sencillo, ligero y en ocasiones ir6nico. 

La mayor!a de veces iniciaba sus escritos dirigi6ndose di-

rectamente a sus lectoras, las introduc!a de inmediato al hecho 

que ralatar!a, aunque en el primer texto que public6, con vivac,! 

dad e ingenio, les e~lic6 brevemente los motivos que la anima-

rDn a crear "Cr6nioa de la semana": 

Os saludamos, oh amables lectoras de Las hijas 
del Andbuac, y os dedicamos esta cr6nica, ia -
primera de una serie, en las que tendremos el 
placer de conversar con vosotros sobre los su
cesos de la semama; deseando que las frases ~ 
que os dirige Titania teng1U1 el privilegio de 
entreteneros durante unos momentos. 
ªLes jour passent et ils se ressemblet" como -
dec!a Hadame Savign&. Los d!as de esta semana 
han pasado de una manera algo mon6tona, ni.ng6.n 
suceso social, ning6n ch:l.sme, por lo que no es, 
bemos de qu& charlar hoy. 
Tenemos muchas diversiones en perspectiva! un 
gran baile que dar&n los miembros del Oas no -
Nacional el dltimo d!a del Año; otro baile de 
fantas!a que dar4 el Casino Alemdn ¡ probable
mente otro en el Gasino Español.(47J 

Como en un s61o escrito hacia referencia a diversos hechos, 

trataba de presentarlos con orden, de relacionarlos para que e

xistiera una continuidad en la lectura, sus informaciones eran 

escuetas y sus comentarios graciosos, llenos de ingenuidad y o-



- 220 -

riginalidad: 

~endremos tambi&n las tradicionales posadas y 
las otras restividades del mes de Diciembre. A 
prop6sito de posadas, nos cuentan que los miem 
broa del Jockey Club tienen el proyecto de dar 
algunas en el teatro Nacional, ejecutando la -
letanía los dilattani m4s notables de nuestra 
sociedad.Esto si ser!a una proranaci6n; la vir 
gen y San Jos& buscando posada en el mismo ed'i' 
ricio donde Otelo acaba de matar a Desd&mona.
y hablando de Otelo, parece que la compañia de 
opera del Empresario Sieni, estA haciendo bri
llante negocio en Puebla y Veracurz y que hay 
una esperanza de que vuelva a M&:ctco despu&s -
de la temporada en la Habana.(48) 

En repetidas ocasiones inro:rmaba sobre las 6peras que se 

presentatian en el país, externaba su opini6n sobre el desempeño 

de loa cantantes, a los que criticaba con ironía: 

fQu& linda mujer y qu& mala artista es Lina 
Oern&l 
Su interpretaci6n de la canci6n del Sanz y del 
Ave Har!a, quitaba de estos trozos toda la PO.!!. 
s!a con la que los ha impregnado el inspirado 
compositor. 
Verdi tiene muy mal genio y estamos seguras de 
que si &l llegara a oir a la Cern& en el dlti
mo acto de su obra dar!a un brinco antes de ~ 
que Otelo pudiera matarla.Gounod al oir tocar 
a un organillo ciertas melodías de su Fausto, 
debajo de sus ventanas en Par!s, exelam6; "Por 
qu6 nosotros, compositores, debemos ser victi
mas de una calUllUlia semejantel•. 
La Oern& en el papel de ~esd&mona calUlllllia a -
Verdi. (49) 

Tambi&n bac!a rererencia a las representaciones teatrales y 

someramente escrib!a sobre la calidad de la obra as! como de las 

reacciones del pdblico. Sus apreciaciones no eran profundas, so 

limitaba a caliricar como buena o mala una obra, a adjetivarla o 
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a emplaer frases hechas para dar una idea de su condioi6n: 

El domingo pasado se inaugnr6 una temporada -
dram4 tica en el teatro Nacional, con un cuadro 
de artistas capitaneados por el inteligente ac 
tor Francisco Bol6rzano, presentando al p~bli= 
co, en la funci6n de la tarde, "Los polvos de 
la Madres Celestina•, comedia de magia que ha
ce las delicias de los niños y de sus nanas; y 
en la de la noche la l!nd!sima comedia de Ale
jandro Dumas, hijo, titulada: ªLa Demi....Honde•, 
obra que es una perla literaria. 
Hubo buena concurrencia en la primera de estas 
~unciones y el teatro estaba casi vac!o en la 
de la noche. (50) 

Para Titanis la 6pera y el teatro eran espectáculos intere

santes, dignos de ser presenciados por el pueblo mexicano, por 

eso continuamente escribía sobre ellos, ya sea alabdndolos o de.!!_ 

dañando la puesta en escena, en cambio se mostr6 en total desa

cuerdo con otra clase de diversiones como las corridas de toros. 

Calificaba a la fiesta taurina como un espectáculo horrible 

pues se entretenía al pdblico con el sacrificio de nobles anima

les e incluso se pon!a en peligro la vida de un ser humano, as! 

que trat6 por medio de comparaciones, de adjetivaciones y algunos 

lamentos expresar su contrariedad: 

Las corridas de toros son una innoble reliquiQ 
de la barbarie de las lides antiguas, cuya a-
tracci6n principal era la sangre.La horrenda -
lucha gladiadora de los romanos desapareci6; -
pero aun quedan de aquei tiempo las corridas, 
algo del grito salvaje y del espectdculo odio
so de los cristianos lanzados a las fieras. 
!Desgraciadamente existe en M~::d.co un verdade
ro furor por este repugnante espectdculol.(51) 

No profundiz6 sus comentarios porque tal vez conaider6 que 
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no era una cuesti6n digna de ser tratada por una mujer y menos 

aun le!da 0 por lo tanto decidi6 cambiar de tema, para relatar 

con lujo de detalles, con lenguaje cursi y rr!volo el desarro

llo de una boda, hecho que rrecuentemente trat6 en su columna: 

Hablemos de algo m's agradable.El Domingo pasa
do se verific6 un casamiftnto interesante en la 
capill.a particular del. Arzo'bispo; uniéndose con 
l.os lazos indisolubles l.a distinguida e inteli
gente Srita.Barriere, hermana de la Baronesa -
Dael.man, y el Conde Viel del Caatel.l. 1 primer Se 
cretario de l.a Legaci6n de Francia, descendien-= 
te de una noble y conocida familia francesa. 
La novia es cuñada del Ministerio de B&lgica, .!. 
a! ea, que se puede l.l.amar este casamiento un 
matrimonio diplom4tico. 
Se notaba cierta tristeza en la risonom!a del. 
Bar6n Daelman, tristeza muy natural cuando se 
piensa que l.a Srita.Barriere, que era el rayo 
de sol que alegraba su bogar, los abandona para 
seguir al afortunado esposo. (52) 

Baste el dltimo p&rrafo de su columna continuaba enumerando 

hechos sobresalientes, entre ellos los relacionados con festejos 

que por una recba determinada ameritaban celebrarse en el pa!s y 

a veces en el mundo, como la Navidad, el Año nuevo, etc. 

El. resto de sus escritos publicados en "or6nica de la sema

naª no se diferencian en mucho de los ejemplos anteriores, narra

ba diversos acontecimientos que nos permiten conocer las diver-

siones de la &poca y someramente la calidad de los espectáculos 

presentados, tambi~n la forma en que se festejaban las reuniones 

de la clase privilegiada del pa!s, las celebraciones populares, 

entre las que podemos citar el d!a de la Virgen de Guadalupe o de 

1os santos diruntos. 
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Se expresaba con admiraci6n de nuestro pa!s as! como del ho.!!!. 

bre que lo gobernaba en aquel entonces, Don Porfirio D!az, lo a

lababa incesantemente al igual que a su esposa, para Titania H&

xico ten!a "un presidente que inspira con.fianza pQr su rectitud", 

gracias a 61 bab!a tranquilidad y paz en toda la Repdblica. 

En cuanto a la c6nyuge del gobernante mexicano, la columnis

ta de Las violetas del An4huac siempre le dirigi6 frasee laudat.2, 

rias, en cualquier fiesta, espectAculo u obra de caridad en que 

la señora se presentaba, sobresalía por su belleza y distinguido 

porte. 

Tambi&n elogi6 a las dem4s mujeres de la sociedad porfiria~ 

na, aegdn Titania, ellas representaban lo m's "elegante de nues

tra ciudad•, siempre luc!an hermosas y bien ataviadas, sin em

bargo en algunas ocasiones se preocup6 por orientarlas, pues coa 

sideraba que no a todas les sentaba lo que estaba de moda, por -

lo tanto les ofreci6 consejos con mucho detalle y apreciaciones 

personales ingeniosas: 

Es cierto que el negro, siendo color negativo, 
favorece bastante! sin embargo, les va mejor a 
las rubias que a as trigueñas. 
Estas dltimas necesitan colores claros para i
luminar su tez apiñonada y su cabellera negra. 
No hay cosa mls rid!cula que una africana ves
tida de negro, las facciones y las pupilas de
saparecen y no se ve m4s que la parte blanca -
de los ojos. 
Una mujer que viste elegante traje negro siem
pre tiene un aspecto comme il faut; esto es la 
raz6n por la cual se dice: 1Qu6 bien le sienta 
el negro! (53) 
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Despu~s de esas recomendaciones Titania aseguraba que obse.=: 

varia con sumo cuidado a todas las paseantes de la Alameda o del 

Paseo de la Reforma para veriricar si alguna de ellas hab!a lo-

grado "ataviarse con gusto y arte". 

Por cierto, los anteriores sitios mencionados as! como el 

Z6calo eran los lugares preferidos, de acuerdo a las narraciones 

de Titania, por los ciudadanos para celebrar ciertas costumbres 

populares, aunque segdn ella, varías de ~atas parec!an decae~ en 

el gusto del pueblo: 

Lectores,¿podeis comprender que haya carnaval 
sin m4scaras? Pues tal ha sido el carnaval de 
este año. 
El martes hubo un gran ndmero de carruajes en 
el paseo de la Reforma e infinitas fueron las 
personas que all! transitaban; pero las m4sca 
ras brillaron por su ausencia, es decir hab!a 
unas pocas que se mostraban en las calles, no 
como para divertirse y dar bromas a los dem4s, 
sino como cumpliendo con un solemne deber. 
En la noche vimos unos cuantos disrrazados por 
el Zócalo, los cuales andaban cabizbajos y --C 
tristes, como suspirando por la muerte entre -
nosotros del Rey de la Locura.(54) 

Sin embargo, Titania aseveraba que en los aspectos religio

sos la gente se esforzaba por cumplir con los díctame.nes de la 

iglesia y abandonaban por completo sus diversiones cuando la fe

cha lo ameritaba, por ejemplo la cuaresma, que para ella como -

cronista era un acontecimiento muy malo pues en esos d!as no te

nia qud escribir debido a que "los habitantes de nuestra ciudad 

rezan, ayunan y se confiesan; los teatros est4n vac!ós y no hay 

tertulias ni otras diversiones sobre que hablar a nustroa lacto-

res". 
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Para suerte de Titani.a, en muy pocas ocasiones el circulo 

social porfirista dejaba de celebrar alguna fiesta o boda, siem

pre ten!an algo que conmemorar, un lugar donde reunirse, ya rue

ra e1 hip6dromo o el teatro Nacional, e incluso en las ceremonias 

rdnebres. 

Sobre este ~ltimo hecho present6 una descripc~6n interesan

te sobre "las honras f6.nebres" que se atributaron en memoria de 

Ha:cl.miliano, del General Hiram6n y Tom!s Hej!a. 

De forma pormenorizada, con e~erto sentimentalismo narr~ y 

describi6 los momentos mds sobresalientes del suceso: 

El templo estaba adornado con negros crespones, 
cirios y macetones con arbustos de pino. 
El altar cubierto de negras vestiduras con bu
g!as sobre grandes candelabros y un dosel de ~ 
terciopelo color pdrpura, festonando con fran~ 
j~s de oro, en cuyo centro hab!a un crucirijo. 
El t~ulo tenia tres bUerpos velados con man*ºª 
negros y sobre estos una pir4mide cuadrangular 
en cuya cima se destacaba una urna coronada con 
el signo de la Redenci6n. En la pir4mide hacia 
el frente se veian enlazadas las iniciales de 
Maximiliano." (55) 

También ext~rn6 su opini6n sobre el acto y trat6 de justi

ficarlo, aclar6 que a pesar de no contar con criterios pol!ticos 

ni de pertenecer a alg6.n partido, consideraba licito e1 que se -

deseara honrar la memoria de Haximiliano, 'l dnicamente hab!a sj,, 

do"una victima de ajenas ambiciones", "un emperador joven, ele-

gante, ilustrado y honrado", que sinti6 un afecto sincero por -

nuestro pa!s, cuyo dnico defecto fue ser extranjero. 

Sin embargo, las familias selectas de la sociedad porfiria-
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na no s6lo participaban en este tipo de actos de igual manera 

asiet!an a otros donde el fin principal era colaborar para una 

causa noble.As! pues, Titania se refiri6 en uno de sus escritos 

al bondadoso coraz6n de la clase privilegiada que organizaba ~ 

fiestas o espect&culos en favor de los damnificados por inunda

ciones, temblores o demás catástrofes y segdn la columinista, se 

obten!an considerables sumas de dinero que contribuían a "aliviar 

a las victimas"; 

Por cierto, en "Cr6nica de la semana" se citaron hechos tr4-

gicos ocurridos en diferentes partes de la Repdblica, a los que 

Titania se refiri5 con alarma y los cuales no siempre eran pro

vocados por causas sobrenaturales: 

tCudntas tragedias ~e han verificado dltimamen
te en esta ciudadl tCuántos ldgubrea dramas con 
yugalesl !Mujeres que engañaban a su marido de]: 
honrando su nombre; hombres que han matado a -
sus esposas con y sin motivo; hogares felices y 
sonrientes ayer, hoy desolados! ~56) 

~i~ania in!orm6 s6lo una vez en su cr6nica sobre ese tipo 

de noticias y en sus párrafos puede apreciarse que no estaba 

bien enterada de los heohos pero era tal su inter6s de darlos a 

conocer que parec!a no preocuparle lo incompleto de su nota, as{ 

que la present6 por medio de comparaciones y calificativos: 

Despu6s de la tragedia de la calle de Concep
ci6n, la de la calle de la Acequia¡ la prime
ra está envuelta todav!a en misterio; no se -
sabe de seguro si era un esposo ultrajado que 
se vengaba 1 o un amante complaciente que per
di6 la razon en un momento de mal humor, pero 
la segunda tragedia estA explicada claramente 
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y ha excitado el horror y la compasi6n de todos. 
Un crimen c~ueado por loa celos y la miseria que 
impulsaron a una especie de Otelo a quitar la vi 
da a una pobre joven de 17 años, bella y virtuo= 
ea que, como Desd~mona, amaba apasionadamente a 
su asesino, y este asesino, que segdn dicen, ado 
raba a su Victima, mat4ndola en un acceso de fu= 
ror. (5?) 

As! pues, "Cr6nica de la semana" se caracteri&d por su inte

r6e de impresionar a sus lectoras, de entretenerlas, inform§.ndoles 

de los hechos sociales o culturales relevantes, a los que Titania 

con ingenio, trat6 de dar vivacidad y ~rescm:a, en ocasiones cay6 

en la exageraci6n, en la cursilería pero, otras veces, ofreci6 

descripciones e interpretaciones amenas e ir6nicas que nos per

miten tener una idea de las diversiones y costumbres de la ~poca. 

5.11.4 Mar!a del Alba 

En primer lugar, esta periodista escribi6, a mi 

parecer tres art!culos de gran importancia porque en ellos mani

fest6 con sinceridad que la mujer de aquellos años empezaba a -

participar en otras actividades fuera del bogar y pod!a hall4r-

eele interesada en cuestiones cient!fieas o art!aticas ya que de

seaban abandonar "el limbo de la ignorancia"; tal vez por esos 

pensamientos titul6 diclioa escritos; "Aqu! estamos", "Desperta-

moe" y "Marchamos con el siglo". 

En el primero de ellos asever6 que las mujeres necesitaban 

instruirse para acabar con la duda y la indiferencia que habían 

caracterizado su vida, un ideal razonable que pod!a convertirse 

en realidad con cierto tipo de ayuda que di5 a conocer en los --
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primeros p4rrafos por medio de met4foras, comparaciones y frases 

J.audatorias: 

No pedimos imposibl.es ni exigimos al hombre en 
l.a sombr!a tragedia de la lucha el cumplimien
to de su cristiana misi6n. 
No, no venimos a combatir. 
Pacificas, como reclama la sensatez del juicio 
a6lo l.es pedimos el esfuerzo bizarr~ de su ra
z6n y el consejo prof6tico de su e~eriencia -
para que siempre nos ayuden a romper el antro 
tenebroso, la noche oscura de l.m ignorancia 1 -
ll.ev&ndonos de la mano a ese magnífico Jordau 
que regenera el. espíritu y conduce a l.a fel.ici
dad. (58) 

A pesar de la forma en que redact6 sus ideas, el sentido de 

6staa, a mi juicio, es relevante, porque Har!a del Alba daba mue.Ji!. 

tras de estar completamente segura de que las mujeres merecían -

recibir una buena educaci6n, pero aceptaba que para l.ograrlo el 

apoyo mascul.ino resultaba significativo. 

Segdn Har!a del. Al.ba, M6xico requería de la superaci6n fe

menina "para consolidar la paz de que disfruta" y sobre todo pa

ra que cualquier mujer educara bien a sus hijos, l.e inoul.cara a

mor a su patria y fuerza moral.. Esos eran, para el.J.a, J.os princi 

pal.es motivos que animaban al. sexo femenino para recorrer el. ca

mino del. saber y l.e abr!an "J.as puertas de l.a cul.tura, de l.as -

escuel.as superiores, l.os institutos y las universidades". 

Sin embargo, no l.imitaba los conocimientos femeninos, tam

bi6n consideraba que aparte de instruir a l.os hijos, l.as mexica

nas deber!an educarse para infl.uir en el. desarrol.lo de su naci6n 

y por eso las invitaba a col.aborar en el. semanario, pues a trav6s 
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de 61 propagar!an e1 amor a1 arte, a 1a ciencia, a la literatu

ra, se enterar!an de importantes orientaciones educativas y for

talecer!an 1a moral. 

As! que incitaba a sus lectoras, por medio de metáforas y 

expresiones a1entadoras. 

!Venid, hermanas! la regeneraci6n aparece en 
el horizonte de nuestro cie1o y 1os iris que 
la circundan la iluminan con todo su magn:1fi
co esp1endor~(59) 

En sus articu1os se percib!a e1 gran inter~s que tenia por 

cambiar la forma de ser femenina y en "Despertamos" les suger!a 

transformar su car&cter ligero por el "reposado· que nutre la in

teligencia", las motivaba a abandonar'la lectura de publicacio

nes fr!volas e intentaba .... convencer a sus lectoras de que ha

b!a revistas como Las violetas del Anáhuac que hac!an culto al 

arte, a la ciencia y a la literatura, más no a las pretensiones 

absurdas y vanidosas, esas eran ideas vacías que no tra!an nin

gdn bien a la vida femenina, en cambio los pensamientos "sustan

ciosos" "calentaban al cerebro" pues se originaban de estudios 

serios que despertaban en las mujeres el deseo do ·sor dti1es a 

su patria. 

Con orgullo cit6 en "Marchamos con el siglo" a diversos -

paises como Londres, Par!s y Estados Unidos donde muchas muje

res eran ya profesionales, trabajaban para sostenerse, convir

ti6ndose en una prueba fiel de que e1 sexo femenino marchaba 

junto con el progreso y la civilizaci6n. 
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Sin embargo, no siempre una educaci6n superior tra!a bene

ficios a las mujeres, en contados casos, a pesar de su prepara

ci6n pod!an encontrarse hombres incultos y ruines que las har!an 

sufrir, para darnos un ejemplo de esa situaci6n relat6 cuentos -

como el de "Emilia": 

Figdrense Uds. que yo no comprendo el amor de 
ciertas mujeres- nos dijo. Ah! tienen Uds. a 
la vista el cuadro desastroso en la pobre Emi 
lia, joven educada, profesora de piano, que = 
conoce varios idiomas, hermosa aunque doagas
tada por los horribles sUfrimientos que le ~ 
proporciona el marido! soportando vejaciones, 
golpes mal intencionaaos y lo que es peor ••• 
la calumnia del borracho de su marido, que -
cuenta de ella diferentes historias para pro
ducir la compasi6n de sus explotados; y sin -
embargo, vive con '11 trabaja para ,l, y se -
deja sacrificar por el. 
- Pero ••• - objetamos nosotros- 6Por qu' no le 
pide el divorcio? 
-Quia! el divorcio! fqui'n se lo propone! Ella 
dice, oontinud la portera, que su deber y su -
religi6n consisten en ocultar las faltas de su 
marido.Dice, que a quien hace ostensibles los 
defectos de la familia! no debe vivir en socie 
dad porque es indigno ae ella. (60) -

Al parecer Har!a del. Alba trataba de darnos a entender que 

una mujer pese a su iJ.ustraci6n continuar!a con sus principios 

arraigados, con ese sentimiensto de abnegaci6n, de sacrificio 

por el amor de su hombre, el cual, la mayor!a de veces, le trae

r!a desventuras pero 'l no tenia la culpa de ese comportamiento 

sino la mala educaci6n que se le inculcaba, principal.mente a tr!!, 

v'a de los padres y ellos tambi'n influ!an en el comportamiento 

de las mujeres. 
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As!, en varios cuentos trat6 de comprobar lo cierto de su 

tesis, por ejemplo, en su episodio titulado "lPor cinco centavosl" 

narr6 la tragedia de una mujer que viv!a en la peor de las mise

rias y que por salir a conseguir dinero dej6 solos a sus niños, 

los pequeños mueren en un accidente dom6stico del que pudieron 

salvarse si su madre hubiera estado con ellos, &ata se lamenta 

con gran dramatismo que por la cantidad de cinco centavos perdi6 

a sus hijos. Al final del relato Har!a del Alba expuso su mora

leja: 

No es ciertamente el pauperismo el que produce -
·estos descalabros. Es la educaci6n de los padres, 
el abandono, y la negligencia con que educan a ~ 
sus familiares. . 
Expeditemos a la mujer desde la infancia con los 
recursos del estudio, y el pauperismo lentamente 
se ahuyentar& de nuestra sociedad.(61) 

Tal vez ese gran inter6a que demostr6 porque la mujer es

tudiara y adquiriera conocimientos tanto art!sticos como cient!

ficos, la hizo publicar art!culos donde escribi6 y explic6 feno

menos f!sicos o extern6 su opini6n sobre alguna corriente 1iter.a. 

ria. 

El primer escrito con ese tipo de contenido que di6 a cono

cer fue titulado "El vapor y la electricidad" pero en vez de in

troducir al tema, se dedic6 en los primeros párrafos a justifi

carse de forma ingenua, con el mism~stilo utilizado en sus o~ 

tros textos: 

Obediente Morfea a los mandatos de Minerva, no 
se ha atrevido esta noche, y a estas horas, 
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magnetizarme con su fluido perezoso, sin duda 
por el temor de enojar a la sublime Diosa, que 
simpatizando con Las higas del An§buac, me im
pone por deber el escri ir un articulo para su 
ndmero tercero. 
¿y qu6 voy a escribir sublime matrona, si ca-
rezco de dotes para cumplir tu encargo? ISi -
acaso me prestaras el h4lito suave de tu numen 
divino, entonces podría acometer la empresa! (62) 

A continuaci6n manifest6 su envidia hacia los periodistas 

que segdn ella era "una especie de enciclopedia andando", erudi

tos en cualquier tema, conocedores de los hechos importan:lles del 

d!a e incluso de los m§s intrascendentes. Entonces, describi6 1a 

forma en que laboraban estos hombres, introdujo diálogos breves 

que trataban de imitar a los producidos en alguna oficina de --

prensa en aquellos tiempos: 

Llegan a la redacci6n, cuelgan el sombrero y -
con la respiraci6n violenta del que camina a pa 
so largo, se acercan al Director del peri6dicc7 
¿Hay algo nuevo? preguntan.Si señor; escriba V. 
un articulo político defendiendo tal asunto; -
despu6e otro; halagando al señor N. sobre su te 
ma que no deja de ser un disparate; y como el= 
colaborador N. no nos ha enviado su trabajo li
terario, cubra V. la secci6n con cualquier ar-• 
tículo fecundo y sustancioso, por ejemplo: El -
porvenir de los mundos. 
Dos horas despu~s ha concluido su faena ~ los -
tres artículos, de !ndo1e diferente, est§.n pre
parados a recibir la sanci6n del pdblico lector. 
Tranquilo y sereno se retira de la redacci6n y 
despreocupado de todos los grandes pensamientos 
que estamp6 en las cuartillas! penetra en el caf6 
a fumar un cigarro con sus am goat o a echar cosas 
agenas (sic) de su profesi6n. t63J 

Har!a del Alba aseguraba que si no fuera una mujer feliz, 

querida por sus padres, se lamentaría no haber nacido hombre, 
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al parecer consideraba que el sexo masculino tenia m!e facilidad 

para escribir que el femenino, pero en el pdrrafo siguiente de~ 

mostr6 arrepentirse de su queja y se mostr6 orgullosa de ser mu

jer: 

Pero yo no tendr!a raz6n si abdicase de mi pro
pia naturaleza por causa tan balad!.Dicen los -
cient!ficos que el cerebro del hombre contiene 
mayor masa encefdlica que el de la mujer; y por 
eso se advierte la superioridad intelectual de 
este, pero no estoy de acuerdo con semejante opi 
ni6n si para negarlo registro la playede de mu-
jeres c&lebres que contiene la historia 7 y si -
cito el reciente caso ocurrdio en Francia cuando 
la muerte del c6lebre pol!tico Mr. Thiers, que al 
hacer el estado comparati~o de su masa encefdlica 
con la de un idiota muerto a la saz6n, result6 -
mayor cantidad y mayo• peso el de este pobre bru
to que el de aquel sabio maestro. (64) 

Para Mar!a del Alba lasat:irmaciones cient!ficas respecto 

a la di!erenoia del tamaño entre el cerebro masculillo y femenino 

"eran mera f6rmula que no constituían verdades demostradas" y a 

su juicio estaban basadas en simples observaciones a la vida fe

menina, en la que sobreaal!a la despreocupaci6n y su temperamento 

indiferente hacia el estudio, sin embargo, consideraba que no to

das las mujeres viv!an en ese estado de aburrici6n y total ais

lamiento, hab!an algunas que como Sor Juana, como Isabel Prieto 

y otras m!s que representaban verdaderos talentos femeninos. 

Esta amplia introduci6n tenia un !in, demostrar que la mu

jer pod!a instruirse al igual que el hombre y comprender como 61 

las maravillas de la naturaleza, los inventos del hombre que ha 

sabido utilizar ciertos !en6menos como el vapor y la electricidad, 
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aspectos que como ella dijo estaba olvidando tratar en su articu

lo por hablar de los varones. 

Ae! que en loa siguientes párrafos explic6 con ingenio los 

or!genes de ambos fen6menos; explic6 de forma detallada las ven

tajas obtenidas por la sociedad gracias a ellos, ya que por eje.!!!. 

plo, las máquinas de vapor utilizadas en loa talleres de tela a

horraban dinero, trabajo, muchos brazos y mucho tiempo por lo 

que ahora las sedas, las lanas y el algod6n podian conseguirse a 

precios muy m6dicos. 

Tambi.Sn de manera amena escrib:!.6 sobre la importancia de la 

luz, y la forma en que se originaba: 

Yo, que no me muerdo la lengua, y que conozco -
la historia de todas las mujeres voy a sacar -
a la vida ohismográfica sus trapitos escondidos, 
para que,los hombres sepan quien es ella. 
Pues, señores, sepan ustedes que la luz es un -
agente que nos permite apreciar las cualidades 
de los cuerpos por medio del 6rgano de la vista. 
Siempre estA con ademanes y procederes veleido-
sos con el referido 6rgano y proyecta una de sus 
l!neas sobre cualquier cuerpo luminoso para que 
aparezca el rayo, que as! se llama la familia de 
muchos caballeros. Pero es tan inconstante, que 
no proyecta una sola linea, sino innumerables y 
por eso la cortejan tantos rayos como ella qitlera. (65) 

Tal vez explicaba de esa forma porque consideraba que era -

más sencilla de ser comprendida por todas sus lectoras y lograr!a 

ganar su atenci6n. 

A veces era por medio de la an.Scdota como se ref~r!a a un -

tema, esta vez literario, e inici6 su articulo "La escuela natu

ralista" de la siguiente manera: 
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Qu6 se yo cuando y de qu6 manera vino a mis ma
nos un libro de Paul de Kock. 
IAhl recuerdo que fue en la biblioteca de mi -
ti6 donde, llevada por la ansiedad de pasar el 
tiempo distraída, fui a registrar sus obras re
cientemente encuadernadas. 
En un lugar separada del estante estaban en ín
timo consorcio las obras del referido Paul de -
Kock 1 las de Emilio Zolá y las de L6pez Ba~o, -
los tres novelistas más celebrados de la 6poca. 
¿puedo ver estos libros, tío? le pregunt6. 
Si sobrina, ya pasas de los 301 tienes juicio, -
convicciones arraigadas y nada perderás con la 
lectura de los innovadores de la rilosofía del 
ayer. Lee todos esos tomos y verás como refor-
mae tus opiniones con respecto a tus añejas te,2 
rías sobre la moral. (66) 

El diálogo anterior fue calificado por ella como indiscre

to y asegur6 odiar los libros que su tío le facilit6 pero como 

tenía gran curiosidad empez6 a leerlos minuciosamnete 1 sin em--

bargo cuando concluy6 su lectura, los juicios que emiti6 sobre el 

contenido de las obras fueron de un rechazo total hacia ellas, 

se expres6 indignada ya que su moral había sido agredida: 

PQ1'l de Kockl L6pez de Basol Innovadores, de qu6? 
!Del vicio! seguramente4 ¿qué pretenden enseñar en 
esa escuela, nociva para la juventud masculinal -
que aprende a jugar y a conocer los dichos de os 
jugadores, y las repugnantes escenas que se ofre~ 
cen en los garitos, que desean para el sexo feme-
nino más que descorrer el velo de la impureza y -
mostrale loe t6rminos que emplea la mujer mundana, 
los medios para abrir paso a esa i~amante carrera, 
los que descubren el apetito del desorden.¿Eso de
sean? Aplicar la moraleja despu6s de avivar todos 
los sentimientos, conduci6ndonos paso a paso de un 
deseo en otro, del extravío al crimen, del impudor 
a la vergUenza? 
¿Esos son los innovadores? (67) 

Oon visible molestia asever6 que los escritores de la llama-
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da escuela naturalista mejor deberían ser llamados "revoluciona

rios rebeldes de la pureza de las !o:omas", enemigos de los o6di

gos morales, sus relatos no educaban por eso mereo!an el oaliXio~ 

tivo de "el.caca inmunda" .. Maria del Alba aseguraba que su canten.!,. 

do era desastroso e imp6dico y cuando su tío le inf orzn6 que to-

dos los archivos contenían esos libros, propuso una ingeniosa 

e inocente alternativa: dividir las bibliotecas y en donde bu--

bieran ese tipo de publicaciones colocarían un letrero donde se 

le prohibiera la entrada a mujeres. 

Otro articulo que pareoi6 ser motivado por sus pr~noipios 

mo»ales !ue el titulado "Consideraciones sobre el duelo" donde 

ooment6 que la vida era un derecho sagrado y atentar contra la 

existencia de cualquier :individuo era violar la ley da la natu

raleza humana, as! como los principios morales y religiosos que 

inculcaban respetarla. 

Inioi6 su texto de manera dram!tioa, pues asegur6 que "16-

gubres reflexiones" venían a su mente al considerar como el hom

bre "embriagado de un orgullo y de un egoísmo sin lÍmitesn des

truía a u ser de su misma especie, con el 6nico fin de vengar ~ 

una !alta m!s que de corregirla. 

Despu~s present6 una visi6n bist6rica del duelo para a oon

tinuaoi6n criticarlo, bas!ndose, aeg6n ella, en los principios 

de justicia, de la raz6n y de las leyes sociol6gicas: 



- 237 -

Es contrario a la Justicia porque esta tiene -
por objeto castigar con el .f'in de producir en 
el culpable el arrepentimiento y la enmienda 
cualidades que debe entrañar toda pena; no slen
do as!, el castigo no ser!a un acto elevado de 
piedad sino un acto de venganza, y en el duelo 
sucede a menudo que el ofendido resulta dos ve
ces castigado, puesto que resulta muerto, arras
trando a sus familiares con ese terriblo desen
lace, hasta que el seno del infortunio donde la 
terrible orfandad sucumbe por lo general. 
El duelo es contrario a la raz6n porq~o esta ~ 
nos hace ver claramente que al que se deja guiar 
de las pasiones por holgar su vanidad es un ~ 
desgraciado que hace mal uao del distintivo que 
Dios pudo concederle para diferenciarlo de las 
razas inferiores que est'n en perpetua lucha ~ 
por la vidai consiguiendo el triunfo los m4s 
.fuertes. (6ts) 

Concluy6 su escrito asegurando que el mundo pertenecía a 

los hombres de buena voluntad no a los que saben matar, la hon

ra, dec!a 1 no estaba garantizada en la punta de un florete. 

Estos fueron, en .forma general, los articules quo Haría 

del Alba public6 duranto todo el tiempo que circul6 el semana

rio, on ellos los adjetivos, las met&.f'oram, as! como la ingenui

dad, sencillez y enfoques personales caracterizaron au contenido. 

5.11.5 Ignacia Padilla de Piña 

La gran mayoría do los eaorito publicado• por 

esta periodista mexicana tenían como .finalidad principal incul

car en sus lectoras conocimientos generales sobre diversos .f'en6-

menos de la naturaleza. 

En su primer escrito se refiri6 a los m•teóroa, trat6 de •x-

¡ 
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p1icar con sencillez, no de manera cientifica, como ella misma 

dijo, las causas que provocaban la aparici6n de esos prodigios 

naturales, expres&ndose con ingenuidad y sinceridad• sus defini

ciones son simples, originales, se percibe que su principal ob

jetivo era ser compendida por sus lectoras: 

Las nubes, son unos vapores que adheridos entre 
si se sostienen en el aire, y en su ma~or capa
cidad depende de su densidad y extensi6n, su al 
tura sobre la tierra varia, pues en los climas
calientes suben a mucha mayor altura que en loa 
frios, en los que siempre descienden hasta to-
car la superficie del suelo produciendo lo que 
generalmente se llama niebla. (69) 

Tambi~n explic6 lo que era un diamante pero antes present6 

una serie de enfoques muy personales sobro el significado de 

esa piedra hermosa, enfatizaba sus interpretao~ones por medio de 

adjetivos, comparaciones y metdforas, imaginaba el valor del di.!!, 

mante para determinadas personas: 

ICu&n bellas son estas piedras, y que traido-
rasl En sus facetas irradian los colores del -
iris; como fascinan con su brillo, parece que 
eh su inmovilidad se burlan de las miradas co
diciosas y ardientes que las dirigen. La mano 
del artista se complace en darles las más de-
licadas figuras en sus mdltiples formas. Ya es 
la mariposa de tenues y vaporosas alas, y la -
flor, tambi~n el rico y elegante relicario, que 
guarda la memoria de un ser querido, a la ser
piente que tentadora una vez más, viene a opri 
mir el brazo m6rvido de la mujer. La desgracia 
da obrera los contempla, y su pensamiento al.= 
canza hasta su pobre habitaci6n. Una sola de 
de esas piedr•s preciosas bastaria para sacar
la de la miseria, y del 1mprobo trabajo en que 
por la fuerza se encuentra sumergida, en tan-
to que la joven rica y aristocrática, espera -
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anhelante lucir en su escultural garganta, el -
hermoso collar con que su prometido la obsequia 
ra el día feliz de su Himineo, satisfaciendo su 
vanidad.IOu&ntos suspiros y cuántos deseos ha-
br&n inspirado! y cu.Antas veces habrán sido la 
causa de la perdici6n y ruina del hogar. (70) 

Despu&s de estas interpretaciones detini6 al diamante como 

"carb6n cristalizado nada más" y enumer6 varias an~cdotas sobre 

esta preciosa piedra, todas relacionadas con el tamaño, precio 

e inspiraci6n que provocaba "esa producci6n de la naturaleza". 

De la misma forma reseñ6 el origen y utilidad del t~, del 

cat~, del baile; enumer6 el nombre de laA tlcros y les di6 un -

significado, p~r ejemplo, la rosa simbolizaba la belleza mien-

tras que el tulipán el amor. 

Tambi&n public6 la biografía de Gutenberg, alab6 su gran i,!l 

vento y cit6 las grandes ventajas que se obtenían gracias a la -

imprenta, coment6 de igual manera la mfisica del compositor ale-

mdn Meyerbeer y consider6 que sus creaciones eran difíciles de ~ 

gradar cuando se escuchaban por primera vez pues en algunas de 

sus Obras predominaban ciertos nraudales de armonía" en los ins

trumentos de viento y parec!an tan discordantes que "dit!cilmente 

dejaban agradables impresiones en el &nimo" del p~blico. 

Sin embargo, no todos sus escritos se caracterizaron por 

ese tipo de contenido, public6 dos que se refirieron en,torma 

exclusiva a la mujer~ 

El primero de ellos se titul6 "Lo que vale un vestido", en 

dicho texto mencion6 la importancia del vestuario femenino, pues 

segdn Ignacia Padilla, la elegancia y finura de la ropa denota-
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r!an la esmerada educaci6n de la mujer. 

Antes de escribir sobre ese asunto, inici6 su articulo con 

una larga introducci6n, donde cit6 las ventajas que traía un 

buen vestido, de este dependía un trato respetuoso por parte de 

los criados, un recibimiento agradable al entrar a una fiesta, 1'-2. 

presentaba "l.a carta de introducci6n en el palacio del rico, o en 

l.a antesala del ministro", en fin, una ropa t'ina era el punto -

importante para ser merecedor de un trato digito, signit'icaba el 

requisito indispensable en un hombre de sociedad. 

A continuaci6n, relat6 todo lo contrario, es decir, habl6 

de l.as penalidades que sufría una persona mal arreglada, un des

cuido que se comet!a por "falta de educaci6n o por un completo -

cinismo". Para fundamentar sus apreciaciones ejemplificaba como 

en l.a antigua Roma era "un deber de delicadeza presentarse en 

pfiblico vestido rigurosamente, sin importar la edad, estado o 

circunstancia ... 

As1 l.lee;6 al punto central de su nrt!culo: orientar a l.aa -

señoras para que siempre se esmeraran en tener un gusto delicado 

para ataviarse,' de esa manera lograrían conservar "el encanto de 

l.os primeros d!as del matrimonio", de l.o contrario cometerían un 

error fatal pues sus maridos se desil.usionar!an fácilmente de e

l.l.as porque en forma general. l.os hombres se dejaban ll.evar por 

l.a fantasía y nb por el. coraz6n. 

Ante tal situaci6n, aconsejaba a sus lectoras para que se 
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esmeraran en su arreglo, advirti6ndoles que no lo exageraran 

pues el lujo muchas veces provocaba inconvenientes que pod!an 

causar "la ruina y la desgracia del hogar". Por lo tanto, les 

prevenía que eran p~ereribles los adornos sencillos y graciosos, 

6stos no las harían ver ridículas sino encantadoras. 

Concluía su escrito advirtiendo a sus lectoras de que se

leccionaran con cuidado su vestuario, 61 indicaba su cultura y 

civilizaci6n pero era necesario que fuera de acuerdo a su edad, 

as! conservarían el amor de sus esposos y vivirían una "eterna 

luna de miel". 

El segundo escrito acerca de la mujer fue un cuento titula

do "Pasi6n y extravío" donde narr6 con exagerado dramatismo la 

historia de una muchacha que se dej6 llevar por la pasi6n y ca

y6 en loa brazos de un "corrompido seductor" que la llevaría a la 

muerte. 

Segdn Ignacia Padilla el hecho era verí~ico pero tal vez -

para lograr cierta ambientaci6n quizo darle un tono po6tico 1 que 

a mi juicio roau1t6 más bien cursi: 

En una hermosa mañana del mea de mayo, cuando 
el sol se ostentaba radiante y el firmamento 
estaba cubierto por su inmenso manto azul, -
con el aire embalsamado por la deliciosa fra
gancia de los floridos árboles que por una y 
otra parte circundaban nuestra bella Alameda, 
convidando a los paseantes a gozar de aquella 
atm6sfera grata y deliciosa; tuvo origen la -
historia de mi relato. Los acordes de la mfisi 
ca se dejaban oir a intervalos y el sinnfimero 
de señoras y señoritas elegantes que poblaban 
aquel agradable paseo_preaentaba a la vista un 
cuadro pintoresco/" •• ..¡' (?1) 
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Su• personaje• •ataban eatereotipadoa, ella era la chica 

bu•na, bella, abnegada, aentimental, anhelante de un amor since

ro por lo que reault6 r6cil engañarla. El era un hombre violento, 

caprioho10 1 inaenaible 1 vengativo • inexorable con aua enemigo& 

pero con•tante y fiel con aus amigos, pose!a en fin "@ao conjunto 

de malas cualidadoa y buenas manoraa que son producto de una mala 

educaci6nA. 

El personaje masculino lla~ad~ Enrique logr6 engañar a la P.2. 

bre Haria, ae la llev6 a un pueblo lojano y deapu&a de burlarla -

la abandon6 poco a poco, lo quo motiv6 que ella tratari de enga-

ñario con otro, pues ol miamo Enrique con au comportamiento hab!a 

apagado •todo el cariño que sont!a Maria por '1". 
Sin embargo, el hombro deacubri6 la traici6n y decidi6 ma

tar a la muchacha. Xgnacia Padilla doacribi6 la eacona del cri

men con e:aageraci6n, abua6 de loa adjetivos y auperlativoa, el 

dramatiamo que doao6 imponer a sus frasea roault6 tan oxtr.moao 

que perdieron credibilidad: 

Sac6 entonces un agudo puñal, cogi6 a la aterra
da Haria por ol brazo, y arroj!ndola al auolo, 
poni,ndole encima ol pie y aujet,ndola por la -
cabeza, fue a hundirle el cuchillo en la gargan
ta; mla aua hermoaisimoa qabelloa en la corta -
lucha que hab!a aoatonido, ca!an en desorden --
•obre au pocho y eapaldas, haciendo indtil el -
primer golpe. Entonces separada con una mano a-
quel obat&culo que imped!a el acto tan horroro•o 1 
hundi6 con la otra el puñal hasta el mango. 
La sangre do aqaella joven deegraeiada quo aal!a 
abortones por la gran herida, salpic6 aus mano• 
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y cara. AJ. verl.a excl.am6'. fren.!itico: Es que quie
re unirse a l.a m!a. Est! bien y sacando el. arma 
del. pecho de su victima, l.a cl.av6 en el. suyo. (?2) 

Al. final. insert6 l.a moral.aja de l.a historia: una mujer ja

m!s debe dejarse l.l.evar por sus sentimientos, de l.o contrario -

puede ser engañada con faciJ...i.dad, es preciso, dec!a Ignacia Pa

dil.l.a, desconfiar del. amor de l.os hombres, l.a mayor!a de el.l.os 

no correspond!an sinceramente, gustaban de hacer promesas que 

nunca cumpl.ir!an.As! que, aconsejaba esta col.aboradora, una bue

na muchacha s6l.o deber!a sentir amor por sus padres que sabr!an 

conducirl.a "por el. camino del. honor ~ l.a virtud"~ 

Este fue el. tipo de contenido que presentaron l.os escritos 

de Ignacia Padil.J.a, al.gunos con un enfoque muy personal. del. com

pc~tcmiento femenino y l1n buen n6mero de el.l.os estuvo destinado 

a íncul.car en sus contemporáneas ciertos conocimientos general.es, 

expl.icados con gran sencill.ez. 

5.11.6 Rosa Navarro. 

A pesar de hab4r~· tenido una participaci6n mode

rada en ei semanario, Rosa Navarro aobresal.i6 porque a mi juicio 

fue una de l.as primeras corresponsal.es mexicanas. 

En efecto, de l.os 8 escritos que publ.ic6 cinco de el.l.os oon

ten!an in.formaciones sobre l.os sucesos mAs rel.evantes acaecidos 

en Guadal.ajara, donde Rosa Navarro radicaba ~ desde ese eetado e~ 

viaba sus notas, reseñas o cr6nicas. 

Su primer escrito se titul.6 "AJ. Sr. Ignacio Pujol.", adminis-



-~-

trador del semanario y a trav&s de una carta dirigida a &l, le re

señ6 concisa y claramente la inauguraci6n del ferrocarril en Gua

lajara. En su primer párrafo narr6 con brevedad los antecedentes 

del acontecimiento: 

Desde que se tuvo noticia de que la Com~aii!a -
Ferrocarrilera del Central Mexicano babia oo-
menzado a trabajar en la linea Irapuato a esta 
ciudad, el ferrocarril era el asunto de las más 
interesantes conversaciones en los diferenteR 
c!rculos sociales. Unos llenos de esperanza y 
de fe en la buena voluntad que el General Coro
na tiene para engrandecer el estado, aseguraban 
que antes de un año podríamos transportarnos a 
largas distancias en unas cuantas horas, otros 
decepcionados al ver que habían quedado sin 'xi 
to las tentativas que gobernantes anteriores ha 
bían hecho por conseguir para Jalisco esta me-= 
jora, dudaban que llegara a feliz termino, la -
ya comenzada empresa. (73) 

Con precisi6n relat6 el d{a de la inauguraci6n, se aprecia 

que observ6 con atenci6n todos los detalles relevantes y los plas

m6 con acierto en el segundo párrafo, permiti,ndonos de esa mane

ra que pudieramos fo~arnos una imagen clara de lo que ocurri6 e

se día: 

El 16 por la mañana circularon unos avisos, en 
que se hacía saber que al medio día iba a lle
gar la esperada viajera al pintoresco sitio del 
Agua Azu1 ••• las personas que no conocían la lo
comotora ardían en deseos de conocerla. 
!Cuántas lágrimas de alegría derramamos al di-
visar a la mensajera del progreso! Nos parecía 
estar soiiando; m!s por dicha nuestra nos des--
pert6 el ruido de aquel concierto gigantesco, -
cuyas significativas notas aun resuenan en nues 
tros oídos. Al acercarse la Aprisionadora del -
Vapor, al sitio donde esperaba una comisi6n del 
gobierno para recibirla, salud6 con su estridan 
te silbido, que fue contestado por la máquina '::' 
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hidráulica que está en el dep6sito de Agua Azul. 
Oon este aviso 1a muchedumbre se puso en movi--
miento 1 adelant!ndose hacia e1 lugar donde aca-
baban de colocar el riel que babia de oprimir -
con su pesada planta la veloz viajera al recibir 
la ovaoi6n. En ese momento, fueron lanzados al -
aire centenares de cohetes, las campanas echadas 
a vu~lo sonaban alegres como nunca· las mdsicas 
repetían el Himno Nacional y la multitud exola-
maba: tYa viene! !Ya llega! (74) 

De la misma manera redact6 e1 ~ltimo párrafo, en el que hi

zo referencia al agradable y emotivo recibimiento del pueblo a -

los pasajeros que pisaban por primera vez 1a nueva estaci6n e i~ 

form6 que en 1a ciudad, durante tres dias, se harían grandes fe~ 

tejos, bailes, exposiciones y corridas de toros. 

La segunda informaci6n que envi6 a Las violetas del Anáhuac 

trat6 sobre 1a visita del gobernador jalisciense al hospicio de 

niños y ancianos de aquella entidad para repartirles diversos -

obsequios. Hizo hincapi~ a lo conmovedor del acto de manera con

cisa, clara y sencilla: 

Todos los niños y los ancianos, se presentaron 
aseados ~ decentemente. Es increíble el orden 
a que est!n acostumbrados hasta los niños de -
tres a cuatro añosi y pare lograrlo no son tr~ 
tados con dureza. ~inguno alzaba la voz ni pa
ra presentar a otro su ~uguete, y al abandonar 
el patio para pasar al interior de sus departa 
mentos 1 marchaban a compás, dejando admirada a 
la concurrencia. 
Hubo un rasgo más conmovedor que todos los de 
aquel acto inolvidable; al tocarles a los an-
cianos recibir su obsequio, no se acercaron -
ellos a la mesa de la presidencia, sino que el 
señor Gobernador, en c~o semblante se pintaba 
la conmoci6n 1 fue aceroAndose a cada uno para 
entregarle su moneda, la recibían con tal ex-
presi6n de contentos y gratitud ~e el más du 
ro coraz6n se hubiera enterneciJo,c. •• .J (75) -
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A mi juicio, e1 escrito m'• sobresaliente que eacribi6 Ro

•• Navarro tue aque1 donde narr6 •1 hundimiento de Wlll pequeña 

embaroaci6n en Ocotl4n, percance en el que murieron varia• gen

tea, incluso familias enteras. En dicho accidente ella estuvo -

p:roaonte por lo quo au testimonio tuo máa intereaante. 

Inici6 au artículo, como olla misma lo llam6, rofiri4ndoae 

a au impreai6n poraonal do la tragedia, aaeguraba que todavía -

oataba muy improaionada pero qua •• esforzar!• para informar a 

aua 1ectoraa del auceso, aolicit4ndolea que tuoran "indulgente• 

para con la domaliño.da pluma de esta pobre colaboradora". 

A continuaci6n narr6 el.hecho en torma crono16gica, cit6 

la fecha, la hora y el lugar, doacribi6 brovemonto al ambiento 

tanto natural como el que exiat!a entro loa paaoantea. 

Con oetilo denso, roalt6 la salida de la embarcaci6n y doade 

oae momento hizo rotorencia a cierta• oauaaa quo tal voz provo-

caron el accidente: 

Pr6ximaa ~·• diez do la mañana, detuvieron•• loa 
vagonoa en la pintoresca oataci6n de Ocotl4n; -
deacondimoa para dirigirnoa al embarcadero, que 
alli eaperaba el vaporito "Libertad"; maa do -
doacientam persona• tomamoa pasaje en &l, acaao 
oxceaivo ndmero para au poqueiia capacidad. Tom6 
rumbo a Jamay, con un movimiento tan auave, que 
aponaa ae porcib!a; anc16 a la viata do dicho -
pueblecito, ain que hubiera habido haata eae mo~ 
mento nada notable que lamentar, ainQ la pena -
que cauaaba a laa aeñoraa y a mucho• caballero•, 
ver a un grupo do j6venea in9:x:portoa, comenzaban 
a excederse en ol uao dei alcohol. Una fa1ta de 
previei6n quiz' impordonablo 1 y no aabomoa de -
quien, hizo que no eo prohibiera la venta do te
quila dentro del vapor • (76) 



- 247 -

Deapu6a, ain aln-doa ni con ar¡n do dramatizar la in~ormaci6n, 

ralat6 loa problema& que comenzaron a &urgir cuando la embarcaci6n 

regreaaba al nuelle, au manera de expreaarao logr6 captar la aten

ci6n y provocar el inter&a a medida que me avanzaba en la lectura 

de au relato y logr6 darlo veroaimilidad: 

Cuaado regrealbamoa de Ocotláxi., y doapu&s de lma 
cuatro do la tardo, alguno• do loa j6venea ale~ 
gr••• ai:a. calcul.ar 1 linroliceal, laa conaecuen
ciaa, tuvieron la idea de divertirse con loa aa
pavientoa de laa aeñoraa alarmadas y ae invitaron 
UJlOS a otros para hacer balancear la poqueña.em-
barcaci6n; lograron su deseo: habi6ndoae colocado 
aobr• la cubierta y reuni6ndoao a la.derecha, el 
"1.ibortad" ao iaclin6, el.loa sin creer en el pe
ligro, ocuparon lugar a la izquierda, y aa! suce 
aivamente, Laa inclinaciones ao hac!an m'• aena"f 
blea, el agua peaetraba; la rapidez del vaporci= 
to iba en aumento, aogWi dicen, con objeto de -
llogar puatual. a_l deaem ... arcadoro; G!n la clmara -
o!moa una voz que nos dijo: "p&renae a la izquier 
da para gu&rdar el o¡uilibrio 7 porque va m'• i•-
cliaado a la derecha • El plnico empezaba a apod.!. 
raree de todoa e impensadamente aoa dirigimo• en 
tropel (al menos loa de la º'mara) al lado contra 
rio al que •• inclinaba el. "Libertad", contribu-'= 
yeado aa! a qu• 1oa movimi•ntoa rueran m4a fuer-
tea. Como qui•c• metro• de la orilla, y oompran-
diendQ loa que ocupaban e1 piao inf•rior, toda la 
magaitud de1 pe1igro, a• precipitaron al lado de
recho, que era e1 cercano a la ori11a d•1 r!o, o 
hicieron zozobrar 1a d6bil embarcaci6n como a l.aa 
cuatro :~ media de la tarde. SegG.a aabemoa, a tal. 
deaaatre contribuy6 el haber chocado ol vapor con 
uno de loa tronco• oculto entre laa aguaa, pero 
eate choque no debl6 hab•r aido muy tuerta, porque 
varioa de loa oxcuraionistaa no 1o aentim9a. (??) 

Evoc6 laa triatea eacenas que preaenci6, sus aprociacionea 

aonab .. ainceras, moderadas, lograba que el contenido do au teati

moaio tuviera tal inter6a humano que conmov!a, en forma pormeaori-
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zada narraba la forma ea que mucha gente hab!a ca!do al agua, 

la manera como alguno• lograron salvar•• y que a pesar de roci-

bir ayuda de habitut.tes del lugar mucha gente pereci6, todo •• ~ 

hab!a coavertido en UJl "cuadro de l.uto y de d••••peraoi6a": 

.¡·cuilntas ••cenas 00J1I11ovedora11 tuvieron lugar en 
aquel sitio de memorable recuerdo! El que ent& 
•• peligro no tiene tiempo de ver todo l.o que -
pa•a a au alred•dor; m'• lo que ve le impre•io
na vivamente. La apreciable Sra. Aurel.ia Toata
do, a quien con ci.í.tioultad. hab!all. aalvado, .eaai 
perdida l.a ras6n, buaeaba ll.oramdo a sus hijos 
y1..a au eapoao, el muy eatimable señor Elarique -
Goaz,lez Meaa. pero aus hijos y eapo•o perecie
roaf ••• ,/ (78) 

Ooneluy6 au eacrito refiri4mdoee al aiguiemte d!a cuando fue

ron e•terradoa loa ouerpoa, wa momeato que deacribi6 brevemente, 

conaid.eraado que "todo indicaba el profundo sentimiento que ba O&,!! 

sado la deplorable eatástDofe". 

Deapu's de este llitorosllJlte relato, Rosa Navarro dej6 de en

viar i:a.formacioaea sobro hechos importantes ea el eatado ds Jalia

co pero pub1ic6 trea articulo• aeriadoa deatiaadoa a plantear al

teraati vaa y auevaa coaeepcioaoa aobr• la oducaci6a de loa aiñoa 

ea loa centros eaoolarea. 

ªObaervaeiones podag6gicaa", como titul6 aua textoa, ae carac

terizaron por el i•t•r'• que demostr6 Rosa Navarro en dar a co•o

cer auevas ideaa que beaeficiar!aa l.a il'latrueci6a iafaatii, inten

taba darle W1a explieaci6m al comportamieato de loa niñoa y de la 

forma ea que ei profeoor deber!a reaccionar o comportarse .. t• •-
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110•, hacia referoacia a lo dificil de au labor y de au graa im

porta•cia para la formaci6a de la aooiedad: 

Lli:1 aiño coacurr• a la eacuel~viciado •• 1a pere
za y •1 deaordea. Ea iae1udibl• deber del maeztro 
corregir a loa porver•oa y mejorar a loa buenoa. 
1Qu6 reapoaaabilidad taJL graade peaa aobre el m•••
tro I Deotiaado a formar loa cimie•toa de la futura 
aooiedad, llova o~ su coacieacia wa deber taa ••-
grado como difici1 do llenar. Laa mirad:• de loa -
que aaboa que la .edacaei6n eacolar i~lu~e grande
meate en el porveair de loa pueblos, oat6• fiJa• 
en el maeatro, porque da aua m&todoa, do au dedica 
ci6a, de la moral que ena•ñ• y •obro todo del eje~ 

·plo que de a aua diac1puloa, depead• •• gran parte 
la dicha o doaventura de UBa geaeraci6n que eatl ea 
aua maaoa. (79) 

Estaba ea ooatra do que el proreaor golpeara a loa niño• pa

ra meJorar su coaducta y proponía la gimn.aaia como m6todo ideal, 

augiri6 u:aa diatribuci6a adecuada del tiempo y laa materia• impar

tid••· 

Aceptaba que la madre empezaba la dificil tarea de educar a 

loa pequoñoa y el maeatro dober1a contiauar coa eaa labor quo mu

cha• vecoa oataba mal comenzada, oa ocaaioaea por el coaaoatimioa

to matoraal o porque loa padrea ao toaiaa la preparaci6a auficiea

te para orieatar corroctameate a sus hijoa, aia embargo advert!a 

que aiBgdii. padre aceptar!a dolaate dol profesor ••• hocbo, aa! que 

ol maoatro tea!a quo actuar con prudoacia cua•do llegara a char

lar aobro ol comportamioato de loa hiJoa. 

Eataa obeorvacioaoa pedag6gicaa ruoroa elogiada• por sua com

pañera• dol ••mamario y caliricaroa su trabajo do gl.'a& iat•~• pa-

ra G.l dea.-crol.l.o intoleotual de loa lliñoa poro, do•pt1'a d• •- --
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rie do art!culoa, Roaa Navarro •o volvi6 a colaborar para eata 

pub1icaci6• Eemeni•a que al poco tiempo tambi'• deaapareci6. 

Si.a embargo, la colaboraci6a do Roaa Navarro •• La• viole

taa del Aaihuac rue relevante por sus ideas innovadora• aobr• la 

educaci6• escolar infaJ.ltil como por la• noticias que enviaba 

cada aom1U1.a deado Guadalajara. 



CONCLUSIONES 

Las primeras publicaciones femeninas que aparecieron en -

el pa!s fueros dirigidas y redactadas por hombres, ellos se ea 

peñaron en presentar traducciones, descripciones de la moda, -

poemas, cuentos y novelas de corte rom!ntico, pero principal-

mente insertaron artículos donde orreci&n sus conceptos acerca 

del"deber ser" de la mujer, la mayor!a de esas observaciones -

se basaban en la relativa inferioridad del sexo femenino res-

pecto del hombre tanto en el aspecto r!sico como cultural. 

Tales ideas, fueran o no favorables, eran las de los hom

brea y no de las mujeres mismas, por lo tanto no pueden consi

derarse como representativas del universo femenino del siglo -

XIX. Además, el material presentado resultaba para las lecto-

ras demasiado insulso y as! lo manif eataron en varias cartas -

que enviaron a dichos peri6dicos, donde desaprobaban ese tipo

de cont~nido. 

As! pues, esos diarioa destinados a la mujer pero eacri-

toa exclusivamente por hombres provocaron que un pequeño grupo 

de mujer~ .. · que hab!an recibido una mejor educaci6n se intere

saran en crear peri6dicos hechos por ellas, donde darían a co

nocer sus vivencias, justificarían su comportamiento por expe

riencia propia m4s no por suposiciones masculinas y ofrecerían 

un punto de vista femenino sobre diversos hechos sociales o -

culturales. 

Esa participaci6n femenina en el periodismo nacional no -

s6lo fue causada por la insipidez de los primeros diarios fem.!!. 



ninos, tambi&n se logr6 gracias a la ayuda de varios hombres -

como Ignacio Ram!rez, Manuel Acuña y varios m!s qae las invit,!. 

ron a participr en sus per!6dicos, facilit!ndoles la entrada a 

las redacciones y publicando sus escritos. 

Poco a poco, comienzan a surgir diversas publicaciones 

fundadas, dirigidas y escritas por mujeres entre las que se e!!. 

cuentran las cuatro que se estudiarion en este trabajo: Las hi 

jas del An§huac; El album de la muíler; El correo de las seño-

l:!.!!. y Las violetas del AnAhua~. 

Fue com!Úl que en esos cuatro semanarios sus fundadoras y· 

colaboradoras aseguraran por medio de sus escritos que la mu-

jer del siglo XIX ten!a todo el derecho de dar a conocer sus -

pensamiento y creaciones literarias pdblicamente, en ellas~ 

ex:l.st!a la firme convicci6n que ese nuevo instrumento llamado

prensa estaba a su dispcsici6n y era el veh!culo ideal de ex-

presi6n para las mujeres, as! compartir!an sus ideales, expe-

riencias y opiniones. 

En un principio, como puede observarse en los ndmeros pu

blicados por Las hijas del An§huac, el periodismo sirvi6 como 

salida a las energías literarias femeninas, llenando sus p4gi

nas con poes!as, cuentos y novelas. 

Sin embargo, dicho semanario tambi&n di6 a conocer des~ 

cripciones sobre algdn acontecimiento social a trav&s de "Be-

vista de la semana• escrita por su colaboradora m4s constante

Ilancueitl cuyas observaciones eran someras e ingenuas pero --



nos orrecen una visi6n particular de la vida femenina, de las -

reuniones sociales y de los sucesos importantes de aquellos --

tiempos. 

Fue sobresaliente en Las hijas del Anáhuac la forma en que 

valoraron la participaci6n de las mexicanas en el periodismo; -

consideraban que apenas empezaban a abrirse paso en esta p=ofe

si6n y se mostraban esperanzadas, deaeoaas que las futuras gen2. 

raciones femeninas siguieran su ejemplo. 

:Por su parte, El al bum de la Mu,ier di6 a luz interesan--

tes comentarios sobre las mujeres de aquella &poca a trav~s de 

los articulas redactados por la directora y principal colabora

dora del semanario Doña Concepci6n Gimeno, ella nos ofrece in-

terpretaciones m&s profundas sobre la vida femenina. En ocasio

nes consider6 que toda mujer deber!a ser una esposa perfecta Y· 

una sublime madre, llegando a esterd:otipar la imagen !emenina,

pero en otras, present6 puntos de vista que seguramente durante 

esos años causar!an sorpresa ya que propon!a una educaci6n fem2. 

nina igual a la que recib!a el hombre, porque aseveraba, ambos 

pose!an facultades intelectuales dignas de ser ~lustradas. Cri

tic6 con acierto a loa detractores de las mujeres y ofreci6 una 

visi6n muy personal de la mujer mexicana, a veces confinAndola· · 

al bogar y otras reconociendo que nuestras antepasadas empeza-

ban a integrarse al movimiento inte1ectual del pa!s, alabAndo-

las cuando se dedicaban a labores ajenas al hogar y exigiendo,

principalmente para la clase obrera femenina, una instrucci6n -

digna que l.e sirviera para ayudar a su familia ... 



Sin embargo, ¡1 Album de la mujer fue escrito en su mayor 

parte por hombres que comentaban diversos asuntos o externaban 

su opini6o sobre lo que deber!a ser la mujer. No quiero restar 

importancia a sus escritos pero trat!ndose la investigaci6n a

cerca de la prensa femenina en M~xico, la escasa participaci6n 

de mujeres en este peri6dico elimina la posibilidad de conocer 

sus ideas y conocimientos, as! como su poaici6n respecto a 1a · 

vida de nuestras compatriotas. 

En cuanto a El correo de las señoras las recetas de coci

na, los remedios caseros, los consejos de belleza, la moda, -

los poemas y las cr6nicas sociales ocuparon sin inter:rupci6n -

alguna el espacio del semanario. 

La participaci6n femenina fue constante en dicho peri6dico 

pe~o inestable y en ocasiones an6mina lo que impidi6 conocer -

con certeza a las mujeres que escribieron en &l, ya que pod!an 

escribir tres art!culos seguidos y en los siguientes ntimeros -

no volver a aparecer. 

En relaci6n a la situaci6n femenina, el samanario mantuvo 

una posici6n conservadora, en la mayor!a de los escritos pubJ..1 

cados se opinaba que la mujer deber!a permanecer en su casa, 

atender a su marido e hijos, desvivirse por agradarles y por 

mantener su hogar limpio y armonioso. Una gran defensora de -

esos ideales fue Mar!a del Pilar Sindes que siempre se mani--

fest6 en contra de aquellas damas deseosas de dedicarse a o--

tras actividades que no fueran las hogareñas, limit!ndose a --



aconsejar a sus lectoras para que ~etas se empeñaran en mante

ner su imagen de buenas hijas, esposas o madres. 

A pesar de esa ?Ostura,ser!a absurdo pasar-por alto la --

gran cantidad de art!culos que El correo de las señoras di6 a· 

conocer sobre la educaci6n femenina, permiti,ndonos advertir -

que exl.st!a un gran inter's en sus creadores por presentar va

riados comentarios de diversos escritores que trataban de de-

terminar el tipo de instrucci6n m!s adecuado para la mu3er, Y· 

aunque la gran mayor!a optaba por una ilustraci6n que simple-

mente enseñara a las mujeres a ser sencillas, modestas agrada

bles en sociedad, aplicindoles conocimientos de canto, piano o 

pintura; hubi6ron otros que proponian un pequeño cambio y exi

g!an una educaci6n esmerada para las mujeres, por medio de la

cual obtuvieran conocimientos m&s pro~undos, que lo mismo les 

sirvieran para eduoa.r acertadamente a sus hijos como para que 

ellas, si llegaba el cnso, lograran dedicarse a una profesi6n 

digna y de aceptable remuneraci6n~. 

Entre esta minor!a sobresali6 Laureana Wright que con in-

dignaci6n censur6 a la sociedad por negarle a l.a mujer la opo~ 

tunidad de dedicarse a otras actividadea fuera del hogar y de 

adquirir una mejor instrucci6n. 

A mi parecer Laurena Wrigth presentaba una visi6n difere~ 

te en cuanto al destino de la mujer y aunque seguia conside-

rando que 'eta alg6.n d!a se tenia que convertir en esposa y -

madre no le negaba el derecho de ten!n' una profesi6n as! como 



una vasta cultura, estaba segura que era di!~cil hacer reali

dad esos anhelos; por eso decía que la mujer deber!a ser val,!. 

rosa, amarse a si misma y a su sexo para transformar esa vida 

mon6tona, para restarle fuerza a esa aubyugaci6n masculina y 

demostrar su capacidad ya fuera en el campo de las artes o de 

las ciencias. 

Es la misma Laureana la que funda y dirige Las violetas -

del An4huac, el semanario más sobresaliente y representativo 

del periodismo !em~nino nacional pues todas sua colaboradoras 

como Mateana Murgu!a, Titania, María del Alba, Rosa Navarro y 

muchas más no s6lo escribieron sobre si mismas, criticando C· 

aceptando su situaci6n, sino que empezaron a redactar escri-

tos sobre cuestiones hist6ricas, cient!!icae, literarias, cu_! 

turales, sociales y religiosas. Tambi~n informaban sobre loe 

hechos relevantes acaecidos en la ciudad o en los estados de 

la Repdblica y como la mayoría de ellas habían surgido de los 

ciroulos literarios fue comdn apreciar sus poes!as, novelas y 

cuentos. 

Continuamente daban a conocer biogra!!as, an&cdotas y no

tas que mostraban aspectos positivos de la situaci6n femenina 

tanto en el pa!s como en el resto del mundo, era claro su 

!U:An de presentar lo digno de imitarse y de comprobar as! co

mo las mujeres pod!an sobresalir en cualquier actividad. 

Despu's de haber revisado Las violetas de1 An!huac y los

tres semanarios citados anteriormente, es innegable qae esas 



publicaciones femeninas de1 siglo XIX nos ofrecen una visi6n -

m!s amplia, m&s prorunda y m&s real de la vida de nuestras mu

jeres; son ellas mismas las que a trav's de sus escritos nos -

permiten conocer como viv!an, a qué aspiraban, e1 lugar que o

cupaban en la sociedad y aunque daban mayor importancia a su -

pape1 de esposas o madrea, permitieron que aflorara su inter's 

de sobresalir en otros oficios. 

Estos semanarios desmienten las tésis de varias investiga

doras de 1a situaci6n de la mujer mexicana en el siglo XIX co

mo Francisca Carner y Joserina V&zquez pues ellas aseguran que 

la dnica voz femenina conocida en esos tiempos fue la de Mada

me Calder6n de la Barca y que para reconstruir la vida de las 

mexicanas de esa &poca es necesario recurrir a la dama citada 

o a las nove1as, ya que ex:i.ate una escasez de documentos feme

ninos, segdn ellas, donde se cuenten sus sueños, frustraciones. 

deseos, problemas, goces y 6xitos. 

La descripci6n y visi6n panor!mica que he presentado de las 

publicaciones femeninas hechas por mujeres nos permiten atis~ 

bar lo que era la mujer del siglo XIX, derin!an para si mismas 

y para sus lectoras al sexo femenino en su realidad, en sus •.!!. 

piraeiones y triunfos. 

Podr!a considerarse que en el aspecto moral los cuatro se

manarios presentaban una escala de valorea que reforzaban las 

•virtudes femeninas" tales como la sumiai6n, la dulzura, la pu

reza, la sencillez y la abnegaci6n, entre otras. Ooineid!an --



con los estereotipos imperante en la &poca, para ellas u.na bu~ 

na mujer era aquella que desempeñaba con acierto su pape1 de 

esposa y madre, dos aspectos que inevitablemente deberían de 

presentarse en la vida de las mujeres, seg6n las apreciaciones 

de las periodistas. 

En cuanto al aspecto educativo, rue uno de los temas m&s 

vigorosos que trataron El correo de las señoras, El album de 

de"la mujer y Las violetas del A..n&huac. Consideraban que la m_!! 

jer tenia que educarse s61o para adquirir finos modales, un 

lenguaje distinguido y "monerías" que las hicieran sobresalir

en sociedad. Por ejemplo tocar un instrumento, cantar o pintar 

una acuarela. Otras veces, reconocían la capacidad intelectual 

remenina, as! que consideraban justo su deseo de recibir una 

buena educaci6n. Sin embargo, exist1a cierta ambivalencia en ~ 

sus juicios ya que por un lado querían a la mujer instruida ~ 

mientras que por otro trataban de que &ata por ning6n motivo -

se desprendiera de su "natural destino" : casarse y tener ---

hijos. 

As! que sus proposiciones en el terreno educativo inten~

~aban mantenerse en un t&rmino medio, por un lado se aceptaba 

que la mujer pose!a un inte1ecto parecido al del hombre por lo 

tanto merecía recibir una instrucoi6n más completa, y por otro, 

se manifestaba la convicci6n de que una mujer por ning6n moti

vo pod!a olvidarse de sus deberes ; conyugales y maternos por -

dedicarse al estudio. 



4nte tal consideraci5n podemos decir que estas periodistas 

valoraban la educaci5n femenina dentro del !mbito de la moral · 

y el deber: la mujer pod!a estudiar pero sin desatender su ho-

gar. 

Los tres peri6dicoa mencionados dieron cuenta de la profll!l 

da in.fluencia quo ejerc!an las mujeres en la formaci5n de las 

ideas durante el desarrollo intelectual de sus hijos. Este fue, 

sin duda. un buen argumento para que las periodistas abogaran 

por su educaci5n. As! pues, en la mnyor!a de sus escritos al 

exigir un cambio en la instrucci5n femenina, lo justificaban 

asegurando que era por el beneficio de los hijos y no personal. 

Es importante mencionar que esoA ideales acerca de la edu

caci5n de las mujeres ya bab!an sido expresados por hombres C,2 

mo Ignacio Ram!rez y varios liberales. Cuando las mujeres co-

mienzan a publicar sus escritos adoptan ese ideario y lo de--

fienden en repetidas ocasiones. 

Refiri&ndonos ahora al aspecto religioso, los cuatro sema

narios manifestaron con fervor sus creencias religiosas. Cona~ 

deraron que la mujer era fiel seguidora del culto as! como la 

encargada de trasmitir loa valores cristianos a sus hijos. Al

gunas veces, como lo hacía Maria del Pilar Sunes, utilizaban 

fundamentos religiosos para justiricar la aituaci6n re=enina y 

afirmaban que era por ~andato divino que la mujer deb!a perma

necer en su casa atendiendo a sus hijos. 



No obstante, Las violetas del An&huac en la pluma de ~ 

Laureana Wrigth, di6 a conocer una interpretaci6n sobre las 

acciones de Jesucristo poco ortodoxa. M!e que resaltar su i

magen divina, lo present6 como hombre, fil6sofo y pol!tico -

sobresaliente. 

Ningdn peri6dico femenino extern6 puntos de vista pol!tl:, 

cos, incluso en El album de la mujer se asegur6 que la mujer 

del siglo XIX no gustaba tratar ni enterarse del tema. Sin -

embargo, podría considerarse que sus constantes alabanzas 

as! como muestras de gratitud al presidente Porfirio D!az y

esposa representan una posici6n política bastante obvia. Pa

ra las periodistas de los cuatro semanarios estudiados el s.e, 

bierno de D!az era el ideal, pues gracias a 41 nuestro pa!s 

viv!a en paz y marchaba hacia el progreso. 

Es importante tomar en cuenta que se presentaron defini

ciones en Las violetas del An&huao sobre t&rminos como revo-

1uci6n, sufragio y varios m&s. Eso demuestra que estaban in

teresadas en que sus lectoras tuvieran al menos una idea de 

dichos conceptos. 

Por ~ltimo cuando se referían a la relaci6n entre hombre 

y mujer consideran al sexo masculino culpable directo de la 

ignorancia de la mujer; as! lo afirm6 Concepci6n Gimeno, o-

tras veces, l.a misma señora Gimeno, escribía que los hombres 

eran los m4s indicados para impulsar la superaci6n femenina· 

en el terreno educativo. 



Por su parte, Maria del Pilar Sinues presentaba a la mu-

jer como el ser que debía atender a su hombre, complacerlo en 

todo, tratar de comprenderlo y perdonarle todos sus defectos. 

La mujer vivía para &1 y tenia que desvivirse por agradarle. 

En cambio, Las violetas del An&huac presentan una visi6n 

di!erente, sobre todo por medio de los escritos de Mateana 

Murgu!a, qui~n aseveraba que tanto el hombre como la mujer t~ 

n!an obligaciones en el hogar,de ambos dependía su matrimonio 

y los dos sacrificarían costumbres, gustos e ideas para conv,!_ 

vir en armonía. 

Los aspectos mencionados fueron los temas que en forma ~ 

neral inspiraban a las periodistas de aquella &poca y las an,!. 

maban a publicar sus escritos. Re!lejaban las aspiraciones de 

la mujer que viv!a en la capital, que era educada y pertene~ 

c!a a la clase media. Utilizaron un medio de expresi6n y de -

presi6n social al alcance de su clase: la prensa. Lograron d,!. 

bujar de esta !o:rma a las mujeres del siglo XIX en el contex

to de sus acciones, de su car&cter como individuos de una so

ciedad y miembros de una familia; rechazaron con decisi6n las 

creencias de que por su debilidad !!si.ca l.a mujer ten!.a que -

vivir en la total ignorancia, aceptaron las tareas naturales 

asignadas al sexo femenino, percibieron la desigualdad en de

rechos y responsabilidades entre ambos sexos as! como el exi

guo acceso de las mujeres a la participaci6n creadora en el -

arte o las ciencias. 



Las hijas del An&huac, El album de la mujer, El correo de 

las señoras y Las violetas del An&huac son pruebas fieles y 

de gran relevancia de la participaci6n de las mexicanas en el 

periodismo. En las p&ginas de sus peri6dicos imprimieron algo 

de su propio espíritu y de su peculiar punto de vista, compr~ 

bando lo que la gran periodista mexicana, seg~ la Proreaora 

María del Carmen Ruiz Castañeda, Doña María Rios C&rdenas di

jo: n La índole de la prensa exige un alma de mujer ligera, -

variada, indiscreta y contradictoria "• 

En estos semanarios femeninos se aprecia con gran clari-

dad lo que la mujer de nuestro país ha aportado al periodismo, 

loa artículos, ensayos, notas y cr6nicas son el resultado de 

su capacidad y talento, a trav~a de esos gGneros toma la pal,!! 

bra para hablar por si solas de si mismas, resultando v&lidoF 

dado el condicionamiento social al que son sometidas que a -

primer instancia den a conocer sus deseos, problemas, goces 

y anhelos en diferentes campos y situaciones para despu~s ex

tornar su visi6n del mundo en general. Realmente Andreé Michel 

tenía raz6n : " a trav~s de la prensa femenina es como mejor 

se expresan en el siglo XIX las mujeres". 
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1? de 1887, N. 46, Tomo v, p.?33 
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1886, N.3, Tomo V, p.36 
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x-opa 11 Mayo 16 de 1885, N. 1, Tomo IV, p. 3 y 4 

Clamen.tina "l1odae" en El correo de J.as l!leñoras 
Septiembre 24 de 1893, N. J.?, Tomo XII, p.286 

Quijano Otero, J.M. "Educaci6n de l.a mujer" en El. correo 
de l.as señoras Agosto 31 de 1884, N.1?, Tomo III, p.256 

El correo de l.as señoras "Educaci6n de l.a mujer" Jul.io 
26 de 188$, N.12, Tomo IV, p.176 

El correo de las señoras "Mosaico" Junio 22 de 1884, 
H. ?, Tomo !!I, p. 110 

Tril.lanoz, Luz "Cr6nica del correo" em El correo de 
l.as señoras Agol!lto 17 de 1884, :N.15, Tomo 111, p.240 

Del. Campo 1 Rosa "Respuesta!!!" en El correo de las 
señoras uctubre 31 de 1886, N. 22 Tomo V, p.3$2 

El correo de l.as señoras lúlyo 11 de 1884, N.1, Tomo III 
P• 

El. correo de l.as señoras ni.. educaci6n de la mujer" 
marzo 25 de 1885, N. 94, Tomo III, p. 734 

El correo de ias señoras "La mujer" mayo 11 de 1884, 
N. 1, ~omo 11, p.14 
Wright, LaurellJl.a "La mujer per~ecta" en.El correo de l.an 
señorns Juaio 5 de 1893, N. l., Tomo XII, p.j 
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Biades, Pilar "Felicidad Coayugal" en El correo de las 
señoras, Agosto 8 de 1886, N.16, Tomo v, p.1'14 
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Simdes, Pilar "Carta a u:a madro" en El correo de las 
señoras Octubre 28 de 1888, N. 22, Tomo Víí, p.337 
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Tomo Í 1 p.315 
Las violetas del Anáhuac "Miscel,nea" Abril ? de 1889, 
N.14, Tomo Ií, p.167 
Madreselva "Higiene, dedicado a las madres de familia" 
en Las violetas del an6huac enero 29 do 1889, N. 9 
Tomo Í 1 p. 101 
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Correa, Dolores "LA..mujer" ea Laá violetas del A.a'huac 
Diciembre 24 de 188?, N.4, Tomo !, P• 47 
Hurgu!ai Hateana "Emilia" en Las violetas del An'huac 
Abril 1y de 1889, N.4 1 Tomo IX, p. 157 
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An{huac Diciembre 4 de 1887 N. 1, Tomo 1,p. 4 

.Wright, Laureana "Biografi.a de l.a Sra. Carmon Romero 
Rubio de Diaz" en Las Violetae del An&huac Diciembre 
4 de 1887, N. 1, Tomo !, p.3 
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Wright, Laureana "Biografia de Sor Juana Inés de l.a 
Cruz" en "Las violetas del An&huac", febroro 12 de 
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Wright, Laurean• " La Srta. Matil.de Montoya" ea 
Las Violetas del An,huac, Enero 1 de 1888 N. 5, 
Tomo 1, p.$1 

Wright, Laureana "Algo sobre la conquiista y la Iadepen
dencia de M&xico" en Las vial.etas del A.nlhuac Enero 8 
de 1888 1 No.6 1 Tomo I, p. 61 

1.!!!!.!!l.,. enero 22 de 1888 1 N; 8, Tomo I, p.86 

~ mayo 13 de 1888, No.23 1 Tomo I, p. 266 

~..!!!- agosto 5 de 1888, No. 35, Tomo I, p.409 

Wright, Laurea.na "El periodismo en Hé:x:ico" en Las 
Viol.etas del Anlhuac Septiembre 30 de 1888, ~. 
Tomo 1, p. 565-566 
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Wright Laureana "Jesucristo" en Las vio1etas del. Anlbuac 
Marzo 25 de 1888, N. 17, Tomo I, p. 193 

Wright 1 Laureana "La educaci6n del. bogar" en Las viol.etas 
del Anabuac Diciembre 11 de 1887, N.2, Tomo I, p.14 
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Murgu!a, H«teaaa "Los elegidos" ea Las violetas del 
Aa'huac Agosto 26 de 1888, N. 38, Tomo I, p.451 
Murgu!a, Mateana "Una fiesta de familia" en Las vio1etas 
de1 An,huac Septiembre 9 do 1888, N.40, Tomo I, p.4?3 
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do1 An,huac Enero 29 de 1888, N.9, Tomo I, p.162 
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Febrero 24 do 1889, No. 8, Tomo íí, p.89 
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Hurgu!a, Hateana "Tipos que abundan" en Las violetas de1 
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.ln'buac Enero 8 de 1888 1 N.6, Tomo I, p.64 

li!.!!l 



(45 ) 

(46 ) 

(47 ) 

(48 ) 

(49 ) 

(50 ) 

(51 ) 

(52 ) 

(53 ) 

(54 ) 

(55 ) 

(56 ) 

(57 ) 

(58 ) 

(59 ) 

(60 ) 

(61 ) 

(62 ) 

(63 ) 

(64) 

(65 ) 

~ 

Murgu!a, Matean• "Los bohemios de 1a ciudad" en Las Vio-
1etas de1 A.111&huac Noviembre· 11 do 1688, N.49 0 Tomo !, 
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An&huac Diciembre 11 de 188?, N.2, Tomo 1 0 p.20 
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J:dem Marzo 25 de 1888, N.1?,Tomo J:, p. 200 
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~ Juaio 24 de 1888, N. 29, Tomo J:, p.342 

~Agosto 5 de 1887, N. 35, Tomo :i:, p.411 
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Del A1ba 0 Maria " Sobre e1 mismo tema" en Lae Violetas 
de1 Án&huac Marzo 24 de 1689 N. 12,Tomo IJ:, p.133 
Del A1ba,Ma.ria "!Por cinco centav3sl" en Las Violetae 
de1 .ln'huac Octubre 28 de 1888, N.47, Tomo 1, p.$$8 

Del A1b&, Maria "El vapor y 1a e1ectricidad" eñ Las 
Vio1etas del An'buac Diciembre 18 de 1887, N.3, Tomo J: 
p.41 
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Del A1ba, Maria "La luz" en Las Vio1etas del An&huac 
Mayo 13 de 1886, N. 23, Tomo 1, p •• 26? 
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Padilla, Ignacia "Los meteoros" en La3 violetas del 
Am&buac Diciembre 4 de 188?, N.l, Tomo I, p.4 
Padilla, Ignacia "Lol!I diamD.l!l.to8" en Las violetai1 del 
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Padilla, Ignacia "Pasi6n y extravío" en Lan violetas 
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~ emoro 15 de 1888, N.7 1 Tomo I, p.79 

Navarro, Rosa "Al señor Igaacio Pujol" en Las violetas 
del An&huac Junio 3, de 1888, N.26, Tomo I, p.363 
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Navarro, Rosa "Fiesta conmovedora" en Las violetal!I del 
.A.:8'.huac Junio 17 de 1888, N. 28, Tomo I, p.336 
Navarro, Rosa " Ua Naufragio" ea Lal!I violetas del Aa&buac 
Abril 7 de 1888, N.14,Tomo I, p.160-161 
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Navarro, Rosa "Obeervacio•es Pedag6gicas", en ¡,al!I Yiolct•e 
del Anlhuac Febrero 24 de 1888, N.8, Tomo I, p.89 
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