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PRÓLOGO

Como la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ha tenido gran éxito, nos complace presentar el 

Volumen 6. Si, ya son 6, y aquí tenemos 18 capítulos en tres secciones, donde agrupamos 

las investigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales que abarcan la Educación, 

las problemáticas Sociales, y las empresas. 

En el apartado que llamamos “Educación: Investigación y Nuevas tecnologías” 

incluimos 8 capítulos que abarcan desde la Educación Básica hasta la Universitaria, 

desde nuevas tecnologías, como las redes sociales, pasando por la enseñanza híbrida, 

hasta la Inteligencia Artificial. Como el nombre lo indica, son tecnologías nuevas, por lo 

que no se han establecido aún parámetros de normalidad con fines de comparación. 

Cuales tecnologías son más efectivas que otras, cuando se deben aplicar solas, y cuando 

en combinación. De esta forma, cada estudio que se realiza agrega un granito de arena al 

vasto océano del conocimiento. Iniciamos revisando la primaria rural, donde se propone 

que la Interculturalidad puede romper la desigualdad, la exclusión y la dominancia, resolver 

los conflictos y las tensiones en las perspectivas de vida, sus cosmovisiones y sus 

saberes. En el segundo capítulo se estudian las redes sociales y su posible efecto sobre 

las habilidades sociales. A continuación se ensaya la modalidad híbrida en la formación 

técnica y tecnológica, con mayor éxito, logrando un perfil óptimo. En cuarto lugar se utiliza 

un sistema digital de Enseñanza Aprendizaje, con Inteligencia Artificial, para traducir texto 

a lenguaje de señas y realizar la traducción en sentido inverso, mejorando la comunicación 

bidireccional. Esto representó un proceso de retroalimentación personalizada, y de forma 

inclusiva y equitativa. Seguimos con la medición del perfil agentivo en universitarios, 

midiendo el logro de metas y el aprendizaje colaborativo. Conforme los alumnos avanzan 

en los semestres, aumenta su percepción de agencia colectiva. Continuamos con la 

revisión de la técnica de observación de las prácticas educativas, como procedimiento 

metodológico de investigación, su interconexión, triangulación y procesamiento de 

datos. Incluimos a continuación un trabajo sobre Inteligencia Artificial donde se tratan 

cuestiones éticas como su uso responsable. Se detalla su aplicabilidad, sus límites, sus 

impactos tanto positivos como negativos y sus verdaderos alcances. El apartado finaliza 

con un capítulo sobre la práctica en el trabajo social. Proporciona ejemplos prácticos de 

estrategias y habilidades duras (técnicas) y blandas (comunicación, empatía).

En la segunda sección “Problemáticas Sociales y Ambientales” se ilustra un tema 

de actualidad, que incluye la posibilidad de desastre, de un camino sin retorno, como 

consecuencia del abuso de recursos que han provocado cambios climáticos, escases 

de agua y alimentos, incendios, inundaciones, pérdida de bosques y selvas, etcétera. 

Con 4 capítulos, esta sección trata de problemáticas analizadas para el caso de México, 

Colombia, Camerún, e Italia. Problemas comunes a una infinidad de países. Iniciamos 

con la certificación de Playas en Acapulco. Las playas son un recurso común, y aunque 



los grandes hoteles se han apropiado de algunas, es un recurso de difícil exclusión, 

y la certificación, aunque necesaria, no es suficiente para la búsqueda de un turismo 

sustentable. Seguimos con la construcción de obras que responden a necesidades 

nacionales, pero que provocan problemas locales. Este caso corresponde a una repesa 

para generar energía, con fines de modernización y desarrollo, pero con consecuencias 

socioculturales en la comunidad donde se construyó. Como tercer trabajo tenemos el 

conflicto del uso del suelo, en específico, la minería contra la degradación del bosque. Oro 

y demás metales que pesan más en la balanza económica que el oxígeno y los alimentos. 

El cuarto y último capítulo de la sección trata de la estimación de eventos meteorológicos 

extremos, que son ahora más frecuentes por las malas decisiones que hemos tomado 

contra nuestro planeta. Como si tuviéramos recursos infinitos para depredar, las 

consecuencias de nuestros abusos se reflejan en un porcentaje de mayor peligro de 

incendios cada verano, pronosticados especialmente para Italia, pero que hemos sufrido 

en muchas otras partes del mundo. 

El tercer apartado “Economía, Empresa y Gestión”, con 6 capítulos, trata sobre 

la economía desde el caso de los particulares, a las pequeñas tiendas, a la relación 

entre Universidades y Empresas, pasando por las PYMES, las decisiones de inversión en 

empresas de mayor envergadura, y finalizando con el papel de la mujer en la economía. 

Iniciamos con una de las consecuencias económicas del COVID, el repunte de los pagos 

electrónicos, el cierre de las tiendas físicas, la educación digital, y la persistencia de la 

digitalización. Seguimos con las tiendas y su competencia y los desafíos que enfrentan 

contra las multinacionales. Se sugiere, entre otras estrategias, la cooperación entre las 

tiendas, mejorar el marketing, ajustar los precios, etcétera. El tercer capítulo presenta 

a las pequeñas y medianas empresas, con un débil vínculo con las Universidades, que 

no poya de manera clara la transformación empresarial, ni la gestión del conocimiento. 

La baja inversión en infraestructuras que impulsen la inteligencia empresarial impide 

ajustarse al orden global. Continuamos con un tema con íntima relación: la Cultura 

Organizacional, que debería impulsar en este sector, la gestión del conocimiento, las 

estrategias corporativas, estabilidad y armonía. El quinto capítulo habla del presupuesto 

de capital y las decisiones de inversión. Antes de la toma de decisiones tan crucial, las 

oportunidades de inversión deben clasificarse según los rendimientos esperados, y aquí 

se revisan diversas técnicas con dicho objetivo. La obra finaliza analizando el rol que la 

mujer juega no digamos en la economía, sino en toda la sociedad. Se revisa la obra de 

Soledad Acosta, prolífica escritora, periodista, historiadora, que reivindica la educación de 

las mujeres para construir una mejor sociedad.

Esperamos que este Volumen, además de muy completo, y muy variado, resulte 

también muy placentero en su lectura.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Este artículo, tiene como objetivo 
destacar la obra de Soledad Acosta de 
Samper como prolífera escritora, periodista 
e historiadora del siglo XIX, en un contexto 
histórico adverso a los talentos femeninos, 
ya que su pluma rompió con los parámetros 
femeninos de la época y luchó por justas 
causas, a pesar de su espíritu conservador, 
pero en el que dejaba traslucir posturas 
liberales, como la reivindicación de la educación 
de las mujeres. A través de la metodología del 
análisis heurístico de las fuentes, se interpretó, 
mediante cuatro miradas, a la escritora: la 

1 Este artículo es derivado del proyecto: “Participación 
política y ciudadanía de las mujeres en Colombia”. 
Desarrollado durante los años 2020-2021 como resultado 
del año sabático de la Investigadora Rafaela Vos Obeso. Fue 
presentado como ponencia en el XX Congreso Colombiano 
de Historia en el año 2022, y adaptado a artículo para su 
publicación.

primera, sobre el contexto histórico de la 
autora y de sus obras, a lo que se agrega su 
interpretación frente a la historia; además 
de su visión, que complementa la anterior, 
fundamentada en su doble postura frente a 
los héroes, y, por último, la exaltación a las 
heroínas. Se colige con ello un rol de impulsora 
de los derechos de las mujeres, los que es 
llamado por algunas autoras “el feminismo 
doméstico de Soledad”, que muestra, así 
mismo, las dificultades y el comienzo de la 
aceptación de escritura femenina en el ámbito 
cultural y político del siglo XIX. 
PALABRAS CLAVE: Soledad Acosta de 
Samper. Invisibilidad femenina. Crítica 
feminista. Liberales y conservadores. Héroes 
y heroínas.

SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER: CONTEXT, 

HISTORY, HEROES, AND HEROINES IN HER 

WRITING

ABSTRACT: This article aims to highlight 
the work of Soledad Acosta de Samper as a 
prolific writer, journalist, and historian of the 
19th century, in a historical context adverse 
to female talents. Her pen broke with the 
feminine parameters of the time and fought 
for just causes, despite her conservative spirit, 
but in which she also revealed liberal stances, 
such as advocating for women’s education. 
Through the heuristic analysis methodology of 
sources, the author was interpreted from four 
perspectives: the first, regarding the historical 
context of the author and her works, along 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000147419
https://orcid.org/0000-0003-0937-7405
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with her interpretation of history; in addition to her vision, which complements the former, 
based on her dual stance towards heroes, and finally, the exaltation of heroines. It can 
be inferred from this an advocacy role for women’s rights, which some authors refer to 
as “Soledad’s domestic feminism”, demonstrating the difficulties and the beginning of 
acceptance of female writing in the cultural and political sphere of the 19th century.
KEYWORDS: Soledad Acosta de Samper. Female invisibility. Feminist critique. Liberals 
and conservatives. Heroes and heroines.

1 INTRODUCCIÓN

Soledad Acosta de Samper ha sido reconocida en la posteridad como una de las 

plumas más destacadas del siglo XIX, cuya obra puede clasificarse en varios momentos 

y géneros, determinados por su evolución como escritora, periodista, historiadora, líder 

cívica, entre otras. Como pionera de las letras en Colombia, participó en política a través 

de mediaciones que hizo públicas por medio de su escritura, reclamando del Estado 

causas justas o pronunciándose ante situaciones políticas de impacto nacional. 

Cargó con el dilema de las mujeres de su época: cumplir con los roles tradicionales 

exigidos para ellas en el siglo XIX, y, por el otro, desarrollar su talento. A este respecto, 

Paola Andrea y Claudia Patricia Fonnegra Osorio (2017), reconocen que Soledad Acosta 

“rompe con los parámetros de la escritura tradicional del siglo XIX, reconfigurando los 

papeles femeninos” (p. 516), marcados principalmente “por su papel de madre, esposa, hija 

y cristiana”, desarrollando “en sus textos argumentos que le apuestan a la reivindicación 

de la mujer en la sociedad” (p. 515).

Investigaciones como las de Patricia Aristizábal Montes, en su libro Escritoras 

colombianas del siglo XIX reivindican las obras de mujeres como Agripina Morales del 

Valle, Agripina Samper de Ancízar, Herminia Gómez, Josefa Acevedo de Gómez y Soledad 

Acosta de Samper, siendo esta última las más estudiada no solo por su abundante 

producción, sino también por haber incursionado en distintos géneros y temáticas, desde 

novelas románticas y diarios personales, hasta textos históricos y de carácter social 

(Samper, 1995).

Al respecto, Santiago Samper Trainer (1995) comenta: “la gran mayoría de las 

realizaciones femeninas pasaron pronto al olvido, y el crédito se les ha concedido a sus 

interlocutores, los hombres, que son los que al cabo figuran en la historia que han escrito 

ellos mismos” (p.112). Y agrega que estos logros se han realizado a través del sarcasmo, 

la anécdota, la picardía, o como protagonistas de novelas románticas, que fue el estilo 

predominante en el siglo XIX, el cual pondera la fragilidad femenina y la necesidad incesante 

de la protección masculina. Por ello, para Paola Andrea y Claudia Patricia Fonnegra (2017) 

las protagonistas de las novelas de Soledad Acosta de Samper “no escapan totalmente 
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a este arquetipo femenino, sin embargo, tienen elementos diferenciadores que hacen 

de ellas personajes construidos desde la intimidad y la reflexión personal” (p. 519). Para 

la misma Soledad Acosta (2005), su obra ficcional debía contribuir a la formación de 

una nueva imagen de la mujer para “suavizar las costumbres, moralizar y cristianizar las 

sociedades, es decir, darles una civilización adecuada a las necesidades de la época, y al 

mismo tiempo preparar a la humanidad para el porvenir […]” (p. 73). 

2 CONTEXTO SOCIAL Y OBRA DE DOÑA SOLEDAD

2.1 CONTEXTO Y CONTRASTE

Su fecunda pluma fue clandestinizada bajo seudónimos porque la sociedad 

vetaba a las mujeres con talento para la escritura. Se identifican varios como: Aldebarán, 

Renato, Bertilda, y Andina (Londoño, 1990), pero con su primer libro firmado Novelas y 

cuadros de la vida sur-americana (2004) salió del anonimato.

Su obra debe interpretarse en el contexto cultural y social donde nació y vivió la 

mayoría de sus años, como fue la Bogotá del siglo XIX (1833-1913), marcado por fuertes 

intervenciones de la Iglesia Católica, conflictos políticos y guerras civiles por el control del 

poder, que llevó a enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores. 

Ella es producto de este contexto histórico, aparentemente contradictorio, 

de hija y esposa2 de luchadores políticos, confesionalmente católica y de afiliación 

conservadora, pues su procedencia social surge de haber nacido en un hogar de padre 

instruido asiduo a la ciencia, y de madre culta y adinerada. Su talento y formación, le 

permitieron pertenecer a círculos de intelectuales y estar presente en tertulias literarias, 

teniendo acceso a discusiones, información y lecturas en espacios sociales privilegiados. 

Sus viajes por el mundo, incluso casada, le abrieron horizontes para la escritura. 

Es importante contextualizar que la autora le tocó también presenciar las 

discusiones de las reformas constitucionales que demarcaron el destino de la nación, 

como fueron la Constitución Rionegro de 1863, de corte federalista y liberal, que denomina 

al país como Estados Unidos de Colombia, y la de 1886, de marca conservadora, liderada 

por el presidente Rafael Núñez, quien asciende al poder con la famosa frase “Regeneración 

o catástrofe”, por medio de la cual el país cambia el nombre por República de Colombia 

(Torres, 2010, pp. 53-55).

Lo anterior permite identificar la coherencia entre las reformas jurídicas y el 

impacto en la vida de las mujeres, a través de constituciones que estamparon la vida 

2 Hija de Joaquín Acosta Pérez de Guzmán y Doña Caroline Kemble Rou, y esposa de José María Samper con quien 
se casó el 5 de mayo de 1855. Junto a su padre, fueron dos hombres influyentes en su vida. 
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cotidiana y política teniendo como telón de fondo partidos en disputa. No obstante, las 

contradicciones políticas en algo se identificaron, como fue en el desconocimiento de la 

condición de las colombianas, ignorando sus derechos en el espacio privado y público 

como su condición de ciudadana. El partido conservador fue el principal baluarte para 

proyectar política y culturalmente el imaginario proyectado por la Iglesia Católica, 

que preservaba los valores católicos coloniales a través del control ideológico, en las 

costumbres y en la política, ayudando al afianzamiento de la estructura patriarcal. A pesar 

que el Partido Liberal fomentó reformas a mediados de siglo, cuestionando el control de la 

Iglesia sobre el Estado, en relación con la condición de femenina, atañe a ambos partidos 

la responsabilidad histórica de marginar los derechos de las colombianas.

Una de las consecuencias, es lo que considera Torres Preciado, ante esta lucha de 

poderes y la afectación de las guerras en la vida familiar, considerando “que las mujeres 

en los hogares respaldaban, amaban, alimentaban y perdían, casi siempre, a sus hijos, 

esposos, hermanos y padres” (Torres, 2010, p. 53).

De esta forma, el modelo femenino que prevaleció fue el de la mujer blanca, sumisa 

y doméstica. Las mujeres llamadas del pueblo eran las pobres, indígenas y negras a las 

cuales les eran asignados oficios especiales en una sociedad de profundas jerarquías 

sociales. A pesar de ello, la vida de las mujeres cambió en comparación al período de 

la colonia, en donde eran consideradas poco menos que “adornos necesarios para la 

diversión y la procreación” (Leal, 2015, pp. 109-131). 

A pesar de estas diferencias de clase, a mitad del siglo XIX se fueron dando 

algunos cambios en relación con la educación de las colombianas; los liberales radicales 

que gobernaron a mediados de esa época pretendieron disminuir la influencia del 

catolicismo en la vida de las mujeres, impulsando una educación laica, la cual no tuvo 

grandes diferencias, ya que se les enseñaba a ser mejores amas de casa, saber leer y 

escribir, destrezas suficientes por ser “las trasmisoras de valores y formación moral desde 

el hogar” (Torres, 2010, p. 57). La prudencia, obediencia, modestia, pudor, tolerancia, 

recato, silencio, amabilidad y la capacidad de soportar, fueron valores que rigieron para 

las mujeres en el siglo XIX. 

Al igual que otras escritoras de la época, e inclusive para tiempos posteriores3, a 

Soledad no pudieron doblegarle su espíritu insobornable en un contexto social adverso 

al talento femenino. La vida de las escritoras transcurría en la rutina asignadas por las 
3 Muchas mujeres escritoras en el siglo XIX tuvieron que esconder su escritura bajo seudónimos masculinos para 
que se editaran sus obras. Los ejemplos de la francesa Aurore Dupin (1804-1876), bajo el seudónimo de George 
Sand, o la inglesa Mary Ann Evans (1804-1876), con el de George Eliot, y todavía en el siglo XX la baronesa Karen 
Blixen, quien asumió el nombre de Isak (significa en hebreo ‘que ríe’) Dinesen (el apellido de su padre), para que su 
obra África mía pudiese ser publicada (1931). Soledad Acosta de Samper en varios de sus producciones asumió 
seudónimos masculinos.



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VI Capítulo 18 305

costumbres, las cuales, muchas de ellas rechazaron de una u otra manera a través de su 

pluma, burlando los controles sociales con seudónimos. 

Para Soledad Acosta fue un incesante contraste su actividad literaria con la 

vida contemplativa de las mujeres de la élite, pues por ser sus obras autobiográficas o 

biográficas, sus descripciones del ocio formaban parte del estilo de vida de este grupo 

minoritario. Así, Soledad retrata el aburrimiento, contrario a la ocupación, y lo proyecta en 

muchos momentos, en varias de sus obras, donde sentía que en esa vida ociosa el tiempo 

era lento, y, por ende, el hastío se cernía sobre sus vidas. Ello lo plasma en su ‘Diario 

íntimo’, cuando en una de sus salidas se dirige a casa de las Vélez y evoca una estampa 

de aquel tedio cotidiano, al comentar: 

¡Pobres señoras, siempre una misma rutina, siempre enfermedades, siempre 
tener que aguantar muchachos molestos, exigentes, bravos, sin esperanza de 
cambiar esta vida sino con la muerte! Y están resignadas y felices, tal vez a su 
modo; ¡lo que es la costumbre!, si yo tuviera que vivir así, antes de poco moriría 
de desesperación (Alzate, C., 2005, p. 115).

En otro escrito de la revista quincenal La mujer, lo corrobora:

Trabajar es orar’ dice un proverbio; y yo añado: ‘trabajar es ser feliz’. Después 
de contemplar el modo de ser de tantas mujeres viejas o jóvenes que no hacen 
nada, y cuyas horas de tedio se pasan fastidiadas y fastidiando, ¡cómo se siente 
alivio al volver los ojos hacia las que nunca están ociosas! (1978, p. 3).

Al plasmar el aburrimiento de la vida cotidiana de las mujeres, defendió la 

necesidad de una educación que las indujera a algún propósito y a su desempeño, 

mediante una profesión liberal que la independizara económicamente de un hombre 

(Fonnegra O.P., & Fonnegra O, C., 2017, p. 517). Lo anterior contrasta con sus 

recomendaciones para que desempeñara una misión silenciosa, rol de consejera, 

amante y compañera y para que ejerciera una actividad soterrada en la política (Samper, 

1995, p. 143). Fue una mujer conservadora, pero muchos de sus escritos reflejaron un 

espíritu liberal. 

Su creación literaria, se puede dividir en dos grandes etapas: la primera, marcada 

por el estilo romántico, reflejado en varias novelas y cuentos, cuyas lecturas revelan 

contenidos sociales y psicológicos, como experiencias vividas o trasmitidas en relatos de 

familia. Y la segunda, marcada lamentablemente por la muerte de dos de sus cuatro hijas, 

por efecto de la epidemia que azotó a Bogotá en 1872, la que se inclina hacia el ensayo, la 

biografía, los relatos históricos y el periodismo. 

Participar en política eran lides asignadas culturalmente al sexo masculino, pero 

afirmaba que la mujer lo podía hacer desde el ámbito doméstico, ya que consideraba 

que “la moral de los hombres públicos estaba formada por una mujer, ellas se convertían 
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entonces en el ‘ángel de su conciencia’” (1992, p. 166). A este respecto, participó 

abiertamente en política. Documentos encontrados corroboran su protesta pública por 

el arresto de su esposo, José María Samper, durante el gobierno del presidente Santiago 

Pérez en 1875, quien le confiscó los bienes y la imprenta. Su arresto presionó para que se 

dedicara al comercio y sobrevivir con sus hijas.

Molesta por el encarcelamiento, Soledad Acosta de Samper (1992) escribe el 

documento “El eco de un grito”, pieza argumentativa muy interesante, en el que asume no 

solo su rol de escritora, sino de defensora jurídica, con argumentos políticos sustentados 

en la Constitución, reivindicando además el derecho a la libre expresión y a las garantías 

individuales que reconoce la norma. En unos de sus apartes escribió: “Lo que os pido 

ciudadano presidente, es equidad, es integridad. Os pido que obréis conforme a los 

principios que tan valientemente sostuvisteis en El Mensajero, en 1866 y 67, cuando eráis 

periodista de oposición” (pp. 49-52). 

De esta manera, Soledad, a través de su obra ensayística, argumentó cómo una 

mujer letrada tiene la capacidad de reflexionar sobre su vida y su devenir histórico como 

protagonista de una nación en formación. 

3 LA HISTORIA, OTRA PASIÓN DE SOLEDAD

Desde 1872, la producción de la autora se inclina hacia la escritura de biografías 

y relatos históricos de Colombia, contando versiones en forma de catecismo, las cuales 

fueron “utilizadas en las escuelas públicas por muchos años” (Samper, 1995, p. 151). 

Es decir, contó la historia en versión de doctrina teológica, mostrando el profundo 

significado de la fe católica como ferviente seguidora. Tenía el convencimiento que, 

con preguntas y respuestas sencillas sobre el proceso independentista, podía llegar 

a un mayor número de personas, especialmente a mujeres para que se educaran y de 

esta manera amaran a la patria; como baluartes morales de la nación era una exigencia 

conocer la narrativa histórica de forma amena, novelesca y pedagógica.

Por otra parte, a Soledad, como testiga de las rivalidades y conflictos entre las 

cúpulas liberales y conservadores, que desembocaron en guerras civiles, generando 

mucha inestabilidad política, le preocupaba el futuro de la nación, y su frustración fue 

evidente por no poder participar, como las heroínas, en las luchas civiles por su condición 

de mujer. 

Estaba convencida de que el caos que sumió por décadas al país, era producto de 

los malos gobiernos. Estas crudas vivencias, la convencieron de insistir en la importancia 

de la educación para las mujeres por ser ellas guías, autoridad moral como madres, 
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esposas y formadoras de valores, así como difusoras de buenas costumbres e ideas 

que encaminaran en un buen rumbo a la nación (Acosta de Samper, citado en Alzate y 

Ordóñez, 2005, p. 77).

A través de esta nueva forma de llegar a las mujeres, fusiona lo doméstico con lo 

público, convencida que, desde este primer espacio, podía influir en el amplio auditorio 

femenino. El “feminismo doméstico”, llamado así por Olga Arbeláez, parte de la base del 

convencimiento de Soledad Acosta de que, en manos de la mujer, como baluarte honesto 

en el hogar, se encontraba la suerte de la nación. 

4 LOS HÉROES 

Su concepción sobre el proceso emancipador, su profunda religiosidad, 

su posición de mujer de clase alta, pensamientos morales y la admiración por los 

prohombres, son descritos en la narrativa histórica con el propósito de dejarle a las 

nuevas generaciones una mirada de una historia épica, llena de sacrificios y heroísmo. 

En este sentido, la concepción del sacrificio se convierte en un punto de partida para que 

el heroísmo suprima detalles “incómodos” para la cultura dominante (Leal, 2015, p.113).

Soledad describe las hazañas de Nariño, Bolívar, Miranda, Ricaurte y Santander, 

entre otros, como héroes de la Independencia, a los que se les confirieron facultades 

extraordinarias, por la entrega desinteresada de sus vidas por la patria digna de su 

descendencia y de su estirpe. Para ella, eran dueños de capacidades sobrehumanas, 

pertenecieron a la raza blanca, instruidos en Europa, e iluminaron con su heroísmo el 

proceso emancipador.

La autora muestra, a través del análisis del papel de los próceres, los poderes 

que la sociedad les reconocía y entregaba al sexo masculino como base de la estructura 

patriarcal sostenida por comportamientos como la valentía y el heroísmo, la inteligencia, 

la fuerza, los martirios, el encarcelamiento, la abnegación por la patria, asociados a los 

conflictos y al poder. El hecho de formar parte de la raza blanca educada, los revestía de 

exclusivos atributos. 

Sin embargo, discrepaba con los héroes por su actitud hacia la religión católica; 

consideraba que la avidez hacia el saber de la juventud granadina les hizo cometer errores, 

ya que, para apagarla, y “darse cuenta de los secretos de la naturaleza procuraban buscarla 

en cuanto libros les venían, con obras engañosas doctrinas en las cuales se empapaban 

cándidamente de manera que perdieran el tiempo y malearan el entendimiento” (Acosta 

de Samper, 1909, p. 5). 
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Por estas razones, a pesar de reconocer en Nariño su valentía, estaba convencida 

que la influencia de la revolución francesa y “las ideas de libertad que soplaba de ésta 

última no eran las sanas doctrinas de una pura y generosa libertad, hija verdadera de la 

santa religión fundada por nuestro señor Jesucristo” (Acosta de Samper, 1909, p. 3). Pensó 

que Nariño, en su juventud, fue engañado por las falsas lecturas de los enciclopedistas 

y las doctrinas de Rousseau, afirmando que “la fatalidad, hizo que cayera en sus manos 

la historia de la Asamblea Constituyente de Francia que le prestó un oficial de la guardia 

del Virrey. En dicho tomo encontró la Declaración del Derecho del Hombre y el ciudadano, 

decreto que expidió la Asamblea Nacional Constituyente de Francia para el mantenimiento 

de la Constitución. Nariño la tradujo” (1909, p. 3).

Soledad Acosta de Samper nunca dudó de su admiración por el Libertador, ya 

que lo mostró siempre como símbolo del carácter, orden, obediencia y disciplina, quien 

siempre fue iluminado por la benevolencia divina, cualidades que le permitieron guiar al 

harapiento ejército de soldados, los que, con sus padecimientos, martirio y muerte, le 

hicieron honor a la patria. 

Sobre las hazañas del Libertador, y su presencia en una de las batallas más 

aguerridas en la región del Llano, referenciando la agreste geografía escribió:

[…] la aparente imposibilidad inspiró al Libertador la idea de acometer la entrada 
repentina a los territorios neogranadinos, atravesando las llanuras de Casanare 
y escalando los agrios cerros, por donde Federman invadió el imperio de los 
chibchas. Empresa titánica que solo los conquistadores habían llevado a cabo 
300 años antes. Siendo de la misma raza, era natural que se le ocurriese la 
misma cosa… [Tanta admiración la animó a afirmar que] la Gran Colombia murió 
al abandonarla el Libertador, su creador, su defensor, su padre (1909, p. 174).

Por el contrario, Santander no fue de su simpatía y consideraba que en su 

vicepresidencia coexistía uno de los “peores” males que le ocurrieron a la naciente 

república. La enseñanza de los colegios y universidades fue falseada por la influencia de 

las ideas de los Enciclopedistas, coadyuvando a fortalecer a las llamadas ‘Sociedades 

filológicas’, cuyos integrantes, jóvenes patriotas que deseaban luchar por la independencia, 

pronunciaban discursos que no eran más que imitaciones de la Revolución Francesa. 

Según la autora, Santander no trabajó por el fortalecimiento de las instituciones, sino que 

hizo parte del grupo de conspiradores que intentó asesinar a Bolívar (1909). 

Su visión conservadora en la política reluce cuando enfoca a los próceres, fijando 

su desacuerdo con las implicaciones de las ideas revolucionarias de la revolución francesa 

que impregnaron a algunos líderes que lucharon por la independencia.

Soledad, proveniente de una clase social dominante y de fuertes convicciones 

católicas, contribuyó a que las corrientes historiográficas en Colombia tomaran como 
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fuentes sus textos históricos para fortalecer las corrientes moralizantes basadas en 

héroes y heroínas que inspiraron la historia patria. 

5 LAS HEROÍNAS

La imagen del sexo femenino en su obra, muestra los dilemas de la autora. En 

su texto “La mujer en la época de la independencia” escribió que las mujeres tuvieron 

parte más o menos activa (cursivas de la autora) en nuestra emancipación y que su 

memoria fue descuidada, pero no voluntariamente, ya que las acciones de los hombres 

son conocidas por todos, pero los actos de las mujeres de ese tiempo, salvo unas pocas 

como Policarpa Salavarrieta, Mercedes Abrego, Antonia Santos, dieron su vida, su sangre 

y su fortuna, su tranquilidad por la causa que los varones defendían con las armas en la 

mano (1909, pp. 41-64). Así, la imagen de la mujer abnegada y luchadora considerada 

varonil por ser valiente y haber participado en las contiendas independentistas, son 

representadas con arrojo y dignidad por la autora.

En el texto señalado “La mujer en la época de la Independencia”, expresa que 

las heroínas no se lamentaban, pero soportaban estoicamente sus penas y sufrimientos, 

convirtiéndose en la providencia de los desaparecidos, sostén de los desvalidos y madre 

de los huérfanos, es decir, la purificación hecha mujer, la que todo lo daba sin recibir nada 

a cambio, negándose a ingerir alimentos para entregárselos a los hombres que defendían 

la patria. Las mujeres que lucharon en las batallas libertadoras lo hicieron vestidas de 

hombres (cursiva de la autora), y como ejemplo se tiene a mujeres como Josefa Carnejo y 

Manuela Tinoco, que se batieron con el Ejército Realista en la Batalla de Boyacá.

Entre las heroínas consideró que Mercedes Párraga jugó un papel fundamental 

por su apoyo desinteresado al ejército patriota, ya que curaba las heridas de los negros 

que lucharon por la independencia, trascendiendo como mujer modelo y “gloria de nuestra 

raza” (1909). 

En la toma por Morillo de Cartagena, se recrea en describir el sacrificio de las 

mujeres ante la afrenta del ejército español ya que muchas murieron de hambre o sed, por 

enfermedades, o de tristeza, por verse desamparadas. En la larga lista de heroínas que 

lucharon por la independencia menciona también a Doña Manuela Cañizares en Quito, 

las hijas de Nariño en Bogotá, Gabriela Barriga, Petronila Lozano, Josefa Baraya, Andrea 

Ricaurte, María del Carmen Rodríguez y Antonia Santos, entre otras.

En un análisis muy apretado, se pueden señalar los rasgos que identificaron a 

las heroínas en sus textos históricos: abnegadas, sufridas, incondicionales, creyentes, 

generosas, además de valientes, al soportar con estoicismo sus penas y sufrimientos. 
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Muchas de ellas entregaron sus fortunas para las necesidades de la guerra; sus casas 

sirvieron de refugio a los patriotas, dieron consuelo a los hombres, a los huérfanos y 

en los campamentos curaban sus heridas, entregaban víveres y vestidos, entre otras 

acciones. Sus funciones entonces fueron de benefactoras, heroínas que en su mayoría 

son descripciones que corresponde a las mujeres de la clase alta.

5 CONCLUSIÓN

Una mirada a la biografía de Soledad Acosta de Samper es insuficiente. La 

intensidad de su vida, de sus aportes al pensamiento político, biográfico, social y femenino, 

y, además, a su narrativa, está aún por esclarecerse, pues su prolífica obra se amplía 

en estos campos en los que poco a poco se ha ido avanzando. Al reconocérsele como 

escritora, periodista, historiadora, líder cívica, se muestran varios de los muchos roles que 

afrontó durante el siglo XIX, en el que desglosó su pensamiento social, su interpretación 

frente a la historia, y una visión dual, pues apoyaba algunas de las ideas liberales, pero sin 

dejar de permear una concepción conservadora y religiosa. La labor a la que se enfrenta 

la investigación de su obra ya ha comenzado a dar frutos, ante lo cual se esperan mayores 

y mejores resultados.
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