
ste libro es un primer acercamiento a un campo poco 
explorado como la imaginación y la �cción de los criollos 
ilustrados: realistas, patriotas y republicanos sobre la mujer 

en la independencia de la Nueva Granada entre 1810-1830, a 
partir de la opinión pública personi�cada en la prensa, también 
con el rastreo de diferentes medios impresos de la época como 
sermones, bandos, proclamas, hojas sueltas, manuales, piezas 
teatrales y obras pictóricas. Se visibiliza como a lo largo del siglo 
XIX y XX se recrearon discursos y representaciones de mujer y 
feminidad en la creación de mitos cívicos y políticos del 
Estado-Nación, en las regiones y localidades a través de la �cción 
mitográ�ca y discursiva, donde se utilizaron generolectos, 
metáforas, metonimias y demás elementos de la narrativa que 
fueron empleados por los hombres de la república de letras: 
escritores, periodistas, historiadores, dramaturgos y artistas a lo 
largo de nuestra historia, los cuales representaron, idearon y 
rea�rmaron estereotipos y roles de ser mujer y de lo femenino. 
Cabe aclarar que el tema central de este libro no son las mujeres 
reales de “carne y hueso” que participaron en la independencia, 
sino cómo ellas fueron imaginadas y �ccionalizadas, por los 
hombres, en plena guerra de independencia y a lo largo de nuestra 
historia patria nacional. 
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INTRODUCCIÓN

La misma historia
No sé si se trata de un tema más de escritores sin oficio.

¿Era Shaskespeare un fabulador?
¿Tolstoi derivaba

cuando Ana Karenina?
¿Inventó Adriano su amor con Antinoo?

¿Imaginó la historia a Paris y a Helena?
¿Wilde, acaso, era un farsante?

¿Mentía Calixto a Melibea?
¿Inventó Flaubert a Madame Bovary?

¿Por qué murió Eloísa?
¿Soñaba Rimbaud cuando soñaba Verlaine?

No sé si se trata de un tema 
de escritores sin oficio

o de la vida que, otra vez,
puede sorprendernos.

María Mercedes Carranza, Antología1

1  María Mercedes Carranza, Antología. Un libro por centavos, no. 6 (Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2004), 16.
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Representaciones sobre las mujeres en la independencia: entre realidad y ficción

En realidad, si la mujer no tuviera existencia 
salvo en la ficción que han escrito 

los hombres, uno se la imaginaría como una persona de la mayor im-
portancia, muy heterogénea, heroica y mezquina, espléndida y sór-
dida, infinitamente hermosa, y extremadamente horrible, tan grande 

como el hombre, más grande según algunos. 
Pero esa es la mujer en la ficción. 

En la realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban, la 
golpeaban y la zamarreaban por el cuarto.

Virginia Woolf, Una habitación propia2

Iniciar esta investigación con estos dos epígrafes, insinúan un propósi-
to, no literario, sino más bien, para describir la experiencia y la curiosidad 
que sus textos han causado en mí. Sus autoras, no están invocadas para 
argumentar “hechos reales”. María Mercedes Carranza con su obra poé-
tica, en especial con La misma historia, me llevó a preguntarme sobre el 
proceso de imaginación e invención, en vez de tomar a los literatos, quise 
hacerlo con los historiadores. Virginia Woolf con sus ensayos, despertó en 
mí el interés por los discursos, la narrativa y la ficción. En ningún momen-
to, se tome esto, como si quisiera hacer un estudio literario o pretendiera 
subordinar el quehacer histórico con esta disciplina. Busque más bien la 
armonía recíproca. 

Virginia Woolf en Una habitación propia (1929), plantea que una mu-
jer para escribir o ser intelectual debería gozar, según la metáfora, de una 
habitación propia (un espacio para educarse y construirse, un espacio del 
yo) y también de dinero para su manutención y autonomía. Recursos que 
para la literata inglesa eran —son— necesarios para la independencia físi-
ca e intelectual femenina, en este caso para dedicar su vida a la escritura, a 
escribir novelas. Este ensayo de Woolf surgió como encargo de la Sociedad 
Literaria de Newham y la Odtaa de Girton en Londres, donde se la invitó 
a dictar dos conferencias sobre las mujeres y la novela. En su escrito de-
vela al público lector los conflictos por los que tuvo que transcurrir para 
aproximarse a dicha temática. Pues para los promotores este tema era algo 
aparentemente sencillo de formular y de escribir. 

Sin embargo, para Woolf no era tan fácil “(…) me senté a orillas del río 
y me puse a pensar qué significaban esas palabras”, frases como mujer y 
novela, desencadenaron en ella un torbellino de ideas, al afirmar que:

2  Virginia Woolf, Una habitación propia (Barcelona: Editorial Seix Barral S. A., 2005).
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Introducción

(…) cuando un tema se presta mucho a controversia —y cualquier cuestión 
relativa con los sexos es de este tipo— uno puede esperar a decir la verdad. 
Solo que puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Cuan-
to puede hacer es dar a su auditorio la oportunidad de sacar sus propias 
conclusiones observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias 
del conferenciante. Es probable que en este caso la fantasía contenga más 
verdad que el hecho3. 

Antes de abordar una temática en especial, Woolf se planteó diversos in-
terrogantes para tratar de emprender su exploración pues el tema de la mu-
jer, le era, y aún es, complejo: ¿cuál mujer? o ¿cuáles?, o ¿qué es una mujer?, 
¿quién y cómo se inventan e imaginan a las mujeres? eran unos de los tantos 
interrogantes, se preguntaba, si “(…) el título las mujeres y la novela, quizá 
significaba, y quizás era éste el sentido que le debía, las mujeres y su modo 
de ser; o las mujeres y las novelas que escriben; o las fantasías, que se han 
escrito sobre ellas; o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente 
unidos” (…)4. La obra de estas dos mujeres me inspiró para examinar las re-
presentaciones discursivas desde elementos narrativos, retóricos, históricos 
y ficcionales sobre mujeres en la Nueva Granada entre 1810 y 1830. 

Las guerras de independencia se conocen como el periodo en el que “se 
pasó de la niñez a la adultez”, metáfora del rompimiento del cordón umbi-
lical con la madre patria. Coyuntura política que acarreó nuevos lenguajes, 
palabras y gestos, ya que la formación de un nuevo orden político no solo 
requería de instituciones sociales, económicas y culturales, sino que nece-
sitaba fundamentalmente discursos que le otorgaran legitimidad, en este 
sentido desde el mismo inicio de la República se empezó a producir una in-
gente cantidad de discursos de diversa naturaleza. Aquí los historiadores, los 
políticos e intelectuales se esforzaron por mostrar dos cosas fundamentales, 
por un lado, una ruptura con el pasado colonial, por el otro, como el nuevo 
orden político abría un espacio de experiencias y horizonte de expectativas, 
pues “(…) no existe ninguna historia que no haya sido constituida mediante 
las experiencias de pasado y presente, de esperanzas de personas que actúan 
o sufren”5, en este caso estas experiencias estaban trazadas por representa-
ciones, discursos retóricos y poéticos. 

Estos relatos y representaciones en torno al nuevo orden político se con-
solidaron a partir de narrativas historiográficas en el siglo XIX, periodo en el 

3  Woolf, Una habitación propia…, 5.
4  Woolf, Una habitación propia…, 5-6.
5  Reinhart Koselleck, “‘Espacio de experiencia’ y ‘horizonte de expectativa’, dos categorías históri-

cas”, en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Editorial Paidós, 
1993), 333-357.
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cual ciertas imágenes, referentes y acontecimientos fueron destacados unos 
más que otros, los héroes más que las heroínas, figuras mitificadas que han 
tenido un lugar común en la historiografía decimonónica y académica. Sin 
embargo, con esta investigación demostraré cómo es en la misma coyuntu-
ra de la lucha por independencia donde la mujer aparece como una figura 
central de los relatos fundacionales, porque más que como mujer “real” fue 
asumida como un símbolo o una metáfora de la virtud republicana. La mu-
jer desde este momento será representada usando diferentes estrategias na-
rrativas, historiográficas, periodísticas y ficcionales. Lo irónico de todo esto 
es que la historiografía profesional del siglo XX no lo ha destacado adecua-
damente. Esta investigación mostrará la relevancia que tuvo la mujer en los 
debates políticos, en los procesos de creación narrativa y escrituraria, y es-
pecialmente nos interesa destacar el lugar privilegiado que ocupó dentro de 
los mitos fundacionales y las representaciones sociales que se tejieron sobre 
ella en el periodo de la Independencia por parte de los criollos ilustrados, 
por ello la categoría de representación es muy importante en este trabajo.

Sobre representaciones sociales no hay un concepto unánime entre los 
autores y corrientes que la han abordado. Roger Chartier, uno de los au-
tores que lo aplicó al uso histórico e historiográfico, comentó que “(…) no 
hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, 
contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos den 
sentido al mundo que les es propio”, por ello, las representaciones intervie-
nen en las “prácticas constructivas del mundo social”6. En Denise Jodelet, 
las representaciones sociales pueden adoptar distintas formas: “(…) imáge-
nes que condensan un conjunto de significados, sistemas de referencia para 
interpretar lo que nos sucede, categorías para clasificar las circunstancias, 
fenómenos e individuos con quienes debemos tratar, teorías para establecer 
hechos sobre ellos, etc.”, así mismo, estas constituyen “(…) modalidades de 
pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y 
el dominio del entorno social, material e ideal”7. Para la autora, es impor-
tante tener en cuenta las condiciones y los contextos en que surgen las re-
presentaciones, pues estas, no son una copia de lo real o ideal tal cual, son 
creadas en las relaciones entre el sujeto y los sujetos, en relación de este con 
las cosas y los objetos. En este caso, las mujeres que trabajamos en esta in-
vestigación están atravesadas por las representaciones reales o imaginadas 
de los hombres en tiempo de guerra de Independencia. Como dice Jodelet 

6  Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural (Barcelona: Edito-
rial Gedisa, 1996), 45-62.

7  Denise Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto, teoría”, en Psicología social 
II. Pensamiento y vida social, (ed.) Serge Moscovici (Barcelona: Paidós, 1986), 679–710.


