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Mujeres intelectuales y redes transnacionales.  

El caso de los Andes del Norte siglo XIX1 

 

Resumen: 

Esta ponencia discute el papel jugado por las mujeres dentro de la construcción de 

redes trasnacionales andinas, con Lima como circuito y nodo de estructuración que 

conectó con Quito y Guayaquil en Ecuador y con Bogotá en Colombia. La 

construcción de las redes intelectuales se lo estudia a través de estudios de caso, 

que muestran la circulación de cinco intelectuales-“exploratrices sociales”: Soledad 

Acosta de Samper (Bogotá 1833- Bogotá 1913), Marietta de Veintemilla (Lima 1858- 

Quito 1907), Mercedes González de Moscoso (Guayaquil 1860- Quito 1911) y 

Lastenia Larriva de Llona ( Lima 1848- Lima 1924) y Zoila Ugarte (1864-1969) que 

transitan y escriben la ciudad, sus viajes y otros temas de la época; y, a través de 

la producción y circulación de sus obras literarias, ensayos en formatos libros, 

periódicos, revistas y correspondencia, alimentan redes entrelazadas que dialogan 

y disputan su ingreso a la construcción incipiente de un campo intelectual y literario 

dominante y masculinizado.  

 

Palabras clave: Mujeres intelectuales, redes trasnacionales, Andes del Norte, siglo 

XIX, Colombia, Ecuador Perú 
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1. Importancia de las redes trasnacionales  

 

El concepto de redes es fundamental en relación con la construcción de 

sociabilidades, con la producción cultural y el campo intelectual.  Las redes en 

términos de Simmel (2014) son procesos de interacción social dentro de las 

sociabilidades y el asociacionismo. Granados (2017) define que una red “refiere 

específicamente a un grupo de personas que entran en contacto y que están 

relacionadas en función de unos temas y objetivos precisos, o variados”, se debe 

tener en cuenta que en el establecimiento de cualquier tipo de red entre personas 

entran a jugar factores de tipo subjetivo, como la cercanía personal, la amistad, la 

confianza, los rituales interactivos y los encuentros “cara a cara” (2017, 63).   

 

Una “red intelectual” es “un conjunto de personas ocupadas en la producción y 

difusión del conocimiento, que se comunican en razón de su actividad profesional, 

a lo largo de los años”, sobre quienes pueden pertenecer a dicha red, aclara que la 

determinación de quiénes sí y quiénes no, “es parcialmente histórica, pues, 

dependiendo del grado de profesionalización del quehacer intelectual, se aceptará 

con mayor facilidad a ciertas personas para que se integren de dicha red” (Granados 

2017).  
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Las relaciones entre quienes constituyen una red pueden ser variadas, en espacios 

como “congresos, campañas, publicaciones, comentarios, reseñas de libros, 

citaciones reciprocas y otras tantas formas en que se establecen las articulaciones 

en el mundo intelectual” (Devés 2008,30). Funciones que las vemos también 

desarrolladas en las mujeres intelectuales de Sudamérica, aunque los estudios 

sobre redes intelectuales desarrollados hasta ahora las omitan.  

 

Las “redes trasnacionales” serán entendidas como: relaciones tejidas entre 

fronteras nacionales desde las redes intelectuales que articulan diferentes países, 

donde “el papel del intelectual como agente de frontera que se inserta en dinámicas 

de carácter simbólico y cultural en aquellas otras fronteras más definidas, como son 

las de carácter geográfico trasnacional” (Pita & Granados 2017, 13). Las “redes 

intelectuales transnacionales” son nuestra apuesta, al no haber una categoría que 

la defina explícitamente, la alternaremos con las definiciones de “redes culturales” 

y “redes trasnacionales”.  Teniendo en cuenta que una red constituye “(...) un 

complejo sistema relacional que permite la circulación de bienes y servicios, tanto 

materiales como inmateriales, dentro del conjunto de relaciones establecidas entre 

sus miembros, que los afecta a todos, directa o indirectamente y muy 

desigualmente” (Bertrand 2000, citado por Molina 2011, 20).  

 

Nos interesa ver el aporte material, inmaterial y simbólico de las mujeres y, desde 

el estudio de las redes podemos crear herramientas de análisis que “implican un 
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aspecto morfológico, dado por los individuos integrados y sus relaciones, un sistema 

de lazos que sirven como vehículos por los que transitan recursos de diversa índole, 

y la posibilidad de que ellos se movilicen con algún objeto en un momento dado” 

(Molina 2011).   

 

Así, el estudio de las redes intelectuales trasnacionales, nos permiten articular 

también “el análisis de las redes sociales”, el cual, como lo que plantea el sociólogo 

Daniel Iglesias, permite ir un más allá de las representaciones sociales usadas por 

los actores estudiados y de las metáforas comunes a su disposición para 

representar la realidad social (2017,22). La reconstrucción de las relaciones 

entrelazadas surgidas en las redes transnacionales será vital para la agenda y 

construcción del sujeto autoral e intelectual femenino en los Andes. 

 

          1.2 Debates sobre las redes intelectuales trasnacionales femeninas 

 

El tema de los intelectuales en América Latina para Carlos Monsiváis es “tan 

extenso, ha merecido ensayos, historias, polémicas incontables, criticas 

despiadadas, autoelogios, sectarismos…” (2007, 16). Desde las postrimeras del 

siglo XIX al XX, los intelectuales eran públicamente reconocidos por sus gobiernos, 

comunidades de origen. Lo anterior nos interpela, “¿dónde están las mujeres...? en 

la historia intelectual y los lenguajes políticos del siglo XIX. 
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Remitiéndonos a la producción de la historia intelectual y de los intelectuales, de los 

lenguajes políticos del siglo XIX en Suramérica, pareciera que sólo pensadores, 

escritores e intelectuales masculinos han habitado ese campo cultural (Domingo F. 

Sarmiento, José Martí, Manuel González Prada, Juan Montalvo, Miguel Antonio 

Caro) han sido productores y mediadores culturales de las ideas. Hasta bien entrado 

el siglo XXI la historia intelectual no reconoce el aporte de las pensadoras e 

intelectuales decimonónicas en Suramérica. Para Salomone (1998) sería fácil 

enunciar que no hubo obras significantes y que por eso no están consideradas 

dentro de la obra intelectual, no siendo dignas de ingresar al canon.   

 

En América Latina en la década de los noventas del siglo XX observamos al interior 

de los estudios culturales, de la historia de la literatura, historia de las mujeres y la 

crítica literaria feminista una preocupación por recuperar la vida, obra y relaciones 

sociales de las escritoras del siglo XIX.   Actualmente son clásicos los trabajos de 

Franco (1989), Pratt (1994), Meyer (1994), Masiello (1992) y Lavrin (1995), que 

denunciaron la invisibilidad de las mujeres en las antologías poéticas y literarias, en 

los manuales de literatura y en las compilaciones ensayísticas, evidenciando su 

ausencia dentro de la producción y construcción del pensamiento intelectual 

latinoamericano, el cual omitió sus aportes analíticos, negándoles un lugar en la 

ciudad modernizada de la que habló Rama (1998). 
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Esta demanda por la visibilización de las mujeres en la historia de las ideas y en la 

producción cultural, se hace también necesaria dentro de la historia intelectual de 

América Latina, en la cual la figura hegemónica del intelectual sigue siendo 

masculina y blanca (Bolívar 2002, Prochasson 2003), pareciera que esta práctica 

intelectual sólo pudiera ser ejercida desde un sólo género, clase social y raza, 

privilegios que se enuncian en la acumulación de capitales de todo tipo. Son muy 

pocos los estudios que refieren al “intelectual indígena”, “intelectual negro o afro”, o 

“intelectual campesino”.  

 

Como cítrica a la invisibilización de las mujeres intelectuales, Pura Fernández 

(2015) afirma que la historia intelectual no tiene en cuenta la producción de las 

mujeres letradas decimonónicas. Cita el proyecto de Altamirano y Myers (2008) 

donde “excluyen de sus volúmenes a la figura emergente de la mujer de letras 

porque como arguye la introducción: «hasta avanzado el siglo XIX ese espacio de 

la cultura intelectual estuvo bajo el poder de los varones […]. Las mujeres no 

participarían en ella sino marginalmente»” (2008 16-17). Igual omisión ocurre en la 

obra de Devés (2007).    

 

Este tipo de críticas y llamados de atención sobre la producción intelectual de las 

mujeres tendrá eco en las últimas décadas en Sudamérica, pero no mucha dentro 

de la misma corriente. Como vemos, son los estudios culturales y la crítica literaria, 

junto a los estudios de historia de las mujeres y del generó las corrientes que 
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investigaron sobre la construcción y profesionalización de las escritoras, sobre 

espacios de sociabilidad y opinión pública femenina.  

 

Visibilizando el uso de prácticas, estrategias, discursos y representaciones dentro 

de la cultura letrada decimonónica que sitúa la emergencia de la escritora en la 

República de Letras en América Latina (Salomone 1996, 1998, 2016; Batticuore 

1999, Guardia 2012, Soto 2018). Los espacios de sociabilidad como los salones y 

tertulias o veladas, recobran importancia como lugares de interpelación letrada, que 

ampliaron el horizonte de movilidad de la sociabilidad femenina en el espacio 

público moderno, constituidos como circuitos de producción cultural (Chambers 

2007).  

Pura Fernández (2015) comenta que la exclusión y la falta de legitimidad de las 

mujeres dentro de la república de letras estimularon un proceso de cooperación 

desde las afinidades de género, de parentesco, de amistad o identidad ideológica. 

Las hermandades de letras femeninas van desde el idioma al intercambio de 

materiales periodísticos, recepciones, homenajes y recomendaciones de sus 

trabajos. Estos factores anteriormente descriptos fueron indispensables para la 

creación de las redes de sororales trasnacionales o trasatlánticas femeninas, 

denominadas como hermanas de letras, relaciones desde las cuales comparten e 

intercambian experiencias. Esta “amplia red social se complejiza a medida que se 

multiplican e interaccionan los espacios, las lenguas, las culturas y la diversidad de 

los agentes que aspiran a integrarla (…), «Las redes» son representadas como un 
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poder que desafía fronteras e identidades nacionales y continentales” (Fernández 

2015,16).   

 

En el estudio de las redes trasnacionales, los viajes serán fundamentales para tejer 

redes de amistad transnacional, aportaron a que las mujeres tuvieran más 

movilidad, pero lo más importante, es que llevo a que algunas se apropiaran de las 

convenciones de la literatura de viajes, género literario fuertemente masculinizado 

(Miseres 2010, 2019). Para Vicens (2013) la perspectiva de las redes culturales 

obliga a adoptar una mirada muldimensional que alterna y entrecruza la atención 

del entorno local y el interés por lo global, por los contactos entre centros urbanos, 

dimensión importante a la hora de pensar el desarrollo de la literatura 

latinoamericana a finales del siglo XIX.  

 

Otras autoras, profundizan en el tema de las redes no solo como espacios culturales 

de producción femenina, sino como redes de hermandades de letras, las cuales 

suponen el idioma, el intercambio de materiales periodísticos, recepciones, 

homenajes y recomendaciones de sus trabajos. Estos factores fueron 

indispensables para la creación de las redes sororales transnacionales o 

transatlánticas femeninas.  Como lo expone Ana Peluffo “Las redes transatlánticas 

desdibujan los bordes que los imaginarios nacionales del siglo XIX estaban 

intentando fijar. A diferencia de la solidez territorial que asociamos con las fronteras 
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nacionales, lo atlántico es un espacio fluido y líquido que remite a procesos de 

traducción e intercambio” (2015,212).  

 

Este tipo de estudios registran la existencia de estas redes culturales y sororales 

como estrategia útil para que las mujeres puedan incursionar en el mundo de la 

literatura fuera de los marcos nacionales (Vicens 2011). Las redes literarias fueron 

herramientas que tuvieron las mujeres para dar a conocer sus textos e intervenir en 

los debates de la época, reivindicando sus derechos educativos y políticos. Según 

Vicens (2011) en estas redes transnacionales se integraron las mujeres que 

quedaron marginadas de los proyectos de las jóvenes republicas.  

 

Además de promover sus escritos en medios impresos y habitar el espacio público 

de las sociabilidades transnacionales letradas, en estos espacios sociales las 

mujeres sudamericanas desarrollaron lazos de sororidad, a través de los cuales se 

reconocieron de manera recíproca como autoras y visibilizaron sus obras en la 

esfera pública. Así, se fue constituyendo un “circuito de publicaciones” a nivel 

sudamericano, y la “construcción de una literatura de corte continental” (Vicens 12-

13). 

 

            1.3 Las redes andinas y Lima  
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Nombrarlas intelectuales viajeras y a la vez como “exploratrices sociales” es 

referirnos a mujeres y exploración, a viajeras, creadoras de sentidos que intervienen 

en la literatura de viajes, campo masculinizado (Pratt 2010). Mujeres que participan 

activamente en la vida cultural y social, que tejen conexiones con otras mujeres de 

diferentes países suramericanos, a eso remitimos estos términos. Si bien la 

literatura ha empezado a estudiar las redes transnacionales literarias que se tejieron 

con Europa y el Cono Sur, este trabajo busca destacar las que se construyeron al 

interior de la región andina.  

 

Varios estudios plantean la existencia de un circuito de rutas transnacionales 

letradas que establecieron las viajeras entre Lima-Buenos Aires y Buenos Aires-

Lima (Graciela Batticuore 1999, Vicens 2013, Miseres 2017, Escala 2017), Lima-La 

Paz (Soto 2018) y Lima-Santiago (Doll 2007, Cárdenas 2020). Sin embargo, no se 

han estudiado los proyectos de las mujeres intelectuales de Colombia y Ecuador 

con el circuito transnacional andino, en este caso con Lima-Perú, como espacio de 

producción cultural; ni se ha explorado cómo sus revistas y demás medios impresos 

estaban vinculados entre sí; no se ha investigado cuáles fueron las intelectuales 

que hicieron parte de las redes transnacionales de sociabilidad y publicación entre 

estos tres países.  

A partir de las publicaciones de las mujeres intelectuales (revistas, periódicos y 

libros) que hicieron parte del circuito andino tejiendo redes letradas entre literatas, 

publicistas e intelectuales. Es interesante estudiar cómo se gestó, funcionó y qué 
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efectos generó la configuración de estas redes de mujeres intelectuales en el 

circuito intelectual y cultural andino (Colombia, Ecuador y Perú) y la vinculación con 

Lima de estas cinco exploratrices.  

 

Se trata de demostrar cuáles fueron las estrategias implementaron estas 

intelectuales para comenzar a participar en los proyectos periodísticos, en los 

debates sociales y políticos referidos a las mujeres, y cómo a partir de estas 

estrategias empezaron a ser reconocidas como escritoras, periodistas e 

intelectuales, y qué impacto generaron estas iniciativas para que las mujeres 

sudamericanas -especialmente las intelectuales- tuvieran un mayor intervención y 

reconocimiento en la esfera pública del campo intelectual y cultural transnacional en 

los andes del norte.   

 

El XIX ubica a Lima en la expansión de distintos espacios públicos y de sociabilidad 

como tertulias, salones, clubes y veladas literarias donde participaron miembros de 

la élite del guano junto a artistas e intelectuales, presentándose un cambio en las 

prácticas de asociación, donde el mecenazgo del establishment financió revistas, 

periódicos e imprentas promoviendo la opinión pública y la circulación de medios 

impresos de hombres y mujeres de letras (Denegri 1996).  

  

Estos procesos cumplirán de alguna manera la función de albergar y dinamizar la 

naciente esfera pública moderna donde se conjugan nuevos espacios de 
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socialización y sociabilidad con nuevos sujetos como las mujeres intelectuales. Esta 

ciudad será considerada cuna de propagación de ideas modernas sobre la cultura, 

donde las generaciones de los intelectuales del romanticismo llamarán a la 

renovación del arte, las letras y la educación (Candelier 2014, 232), lo mismo harán 

los modernistas. Lima será de suma importancia como centro y circuito de un 

emergente campo de producción cultural andino, que se configura no solamente a 

partir de intelectuales y artistas peruanos, sino que se nutre de los intercambios que 

estos intelectuales mantienen con Europa y de las conexiones con otros 

intelectuales, hombres y mujeres de otros países latinoamericanos (Denegri 1996, 

Ferreira 1998, Cuesta 2010, Goswitz 2015). 

 

Dentro del circuito de letras limeño y andino transitaron nuestras cinco exploratrices. 

Soledad Acosta de Samper (1833-1913), fue la escritora colombiana más prolífica 

que incursionó en la novela, el relato de viajes y el periodismo. Durante 35 años 

fundó revistas y periódicos, vivió en Europa y en Perú (Miseres 2019). De su tránsito 

por Lima sabemos que 1862 vivió en dicha ciudad, que escribió en El Comercio 

(1860-1861), fundó la Revista Americana (1863), publicó en Rimac: semanario 

ilustrado de literatura, artes e industria (1890).2 Para Mary G. Berg (2012) es 

 
2 En la obra de Soledad Acosta se encuentran 192 textos repartidos entre novelas, cuentos, estudios, 
ensayos y artículos, trabajos de carácter histórico, obras de teatro, narraciones de viajes, periódicos 
fundados directamente por ella, más traducciones de ensayos y novelas del inglés, francés y alemán 
(Rodríguez 1991, citada por Cuesta, 2010, 134). Debemos reconocer que aparte de ser la escritora 
más prolija de Colombia, es sobre la que más encontramos estudios académicos. Entre sus lecturas 
periódicas dedicadas a las mujeres y a la familia resaltan: La Mujer; lecturas para las familias. Revista 
quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas (1878-1881),  El Domingo de la Familia 
Cristiana (1889-1890), La Familia, “Lectura para el hogar” (1884-1885), El Domingo. Revista 
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realmente poco o más bien nada lo que se ha estudiado a Acosta en relación con 

sus colegas sudamericanas, sobre sus redes hay silencio.  

 

Así mismo, para Cárdenas (2017) es poco lo que se sabe de su paso por Lima 

prebélica (antes de la Guerra del Pacifico 1879-1884). Aunque solo estuvo un año 

en Lima, su primera obra titulada: Novelas y cuadros de la vida sur-americana 

(1869), incluirá una novela en honor a la mujer de la capital peruana: Teresa la 

limeña. Páginas de la vida de una peruana. Novela que ya había publicado por 

entregas en 1868 con el seudónimo de Aldebarán en La Prensa, periódico 

bogotano.  

 

Para Cárdenas (2017) con esta novela Acosta participa en un proyecto americanista 

y establece puntos de referencia más allá de las fronteras nacionales en formación. 

Las relaciones con distintos intelectuales y escritores sudamericanos, y la “influencia 

que ejerció en la generación de escritoras peruanas que le siguieron a su paso por 

Lima y la publicación de esta novela, así lo demuestra” (2017:36). Lima se 

ficcionaliza como estrategia de validación de formas textuales marginadas. Aunque 

antes de Soledad, Flora Tristán y Juana Manuela Gorriti ya habían ficcionalizado el 

Perú, sin centrarse en Lima. Luego de Soledad, varias mujeres prosistas retrataron 

la Lima posbélica sobre todo en la década del 80’ como Mercedes Cabello y Teresa 

 
quincenal: Historia, biografía, viajes, ciencias, literatura (1898-1899),  y Lecturas para el Hogar (1905- 
1906). Además Soledad colaboró en otros periódicos femeninos, como la Biblioteca de Señoritas 
(Bogotá 1858-1859), El Iris (Bogotá, 1866- 1868) y El Hogar, (Bogotá 1868-1870).   



“Mujeres intelectuales y redes transnacionales. El caso de los Andes del Norte, siglo XIX”, presentación de 
Judith Colombia González Eraso en el Seminario Interinstitucional de “Historia Intelectual de América 

Latina”, El Colegio de México/UAM-Cuajimalpa/Universidad de Colima/Universidad del Norte, 31 de octubre 
de 2022. Queda prohibida su reproducción o cita sin autorización del autor 

 

 

14 
 

González (Cárdenas 2017:20). También ficcionalizará Lima, la guayaquileña 

Mercedes González de Moscoso. 

 

Otra escritora y celebre ensayista que tránsito por Lima fue la ecuatoriana Marieta 

de Veintimilla Marconi (1858-1907).3 Era sobrina del dictador Ignacio de Veintemilla 

(1828-1908), en 1882 se encargó de la campaña política para declarar dictador a 

su tío Ignacio Veintemilla, siendo este derrotado parte exiliado a Lima en 1883. 

Gloria Da Cunha propone rescatar del olvido la figura de Marietta: “fue tan 

controversial en su época como desconocida lo es en la actualidad, aun dentro de 

las fronteras de su propio país” (1998:13), considerada como figura importante para 

la literatura y la historia del Ecuador. Marietta es situada como una mujer libre 

pensadora, precursora del feminismo ecuatoriano y un referente femenino de la 

historia política del Ecuador, logró “inscribirse en el público dominante masculino y 

plantea ese derecho para el resto de las mujeres” (Goetschel 2006,18-19).  

 

Sin embargo, muchos detalles de su quehacer periodístico, escriturario y biográfico 

están por investigarse.  Marietta fue exiliada política en Lima durante quince años, 

de 1883 a 1898, ciudad donde ejerció el periodismo, pasando por los salones 

 
3 No hay datos consistentes sobre su nacimiento. Para Da Cunha, Marietta “nace el 8 de septiembre 
de 1958 (…) en el barco que lleva a la pareja a Ecuador” (1998:14). Para Fernando Jurado Novoa 
quien encontró su partida de bautismo Marietta “Nació en Lima en 8 de septiembre de 1856 siendo 
bautizada el 2 de noviembre en la Parroquia de Sagrado Corazón con el nombre de María del Rosario 
(…) su partida de defunción asienta que nació en Lima” (Jurado 2003, citado por Falconí, 2013:25). 
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literarios (Da Cunha 1998). En Lima escribió y publicó su primera obra ensayística 

Páginas del Ecuador (1890), Dedicando un capítulo a Lima. 

Sobre Marietta, para Da Cunha “todos los estudios que existen hasta el momento 

ligan su controversial actuación política, siempre mantenida dentro de las fronteras 

del Ecuador (1998,15). Sentencia aún verídica, ya que los quince años que Marietta 

vivió en Lima no han sido estudiados a profundidad, siendo esta su primera fase 

como escritora. Donde las obras ensayísticas escritas en Quito después del retorno 

del exilio, constituyen la segunda fase de producción escrituraria, siendo esta la más 

investigada.4  Una pequeña excepción es la tesis de Gabriela Falconí (2013) que 

añade al repertorio algunas publicaciones de Marietta del diario El Comercio de 

Lima, y menciona que al recibir Paginas del Ecuador (1890) la autora envío 

ejemplares a los mejores escritores hispanoamericanos, como al nicaragüense 

Rubén Darío y al peruano Ricardo Palma, donde este último le envió una carta de 

felicitación. Marietta fue miembro de la Sociedad Jurídico Literaria de Quito, en la 

que también participó Soledad Acosta. 

 

De Lastenia Larriva de Llona (Lima 1848- Lima 1924) fue una periodista limeña que 

escribió gran parte de su obra en Guayaquil, viviendo en Bogotá, Quito, Lima y 

Arequipa. Sabemos que en el puerto ecuatoriano Larriva de Llona fundó en 1887 El 

 
4 Fase que destaca su participación como miembro de la Sociedad Jurídico Literaria de Quito, 
publicando en la revista de dicha sociedad, así como en otros medios impresos de la época. Se 
mencionan los ensayos: “Dies Irae patriótico” (1900), “Madame Roland” (1904), “Goethe y su poema 
Fausto”, “A la memoria del Doctor Agustín Leónidas Yerovi” (1094), “A los héroes de mi patria” 
(1906), y “Conferencia sobre psicología moderna (1907). 
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Tesoro del Hogar, en la que publicaron varias ecuatorianas y suramericanas. En 

esta revista da a conocer por entregas su gran obra Un drama singular (1888), en 

ese mismo año, El Perú Ilustrado reseñó la obra y presentó un retrato de la escritora. 

Entre 1889 y 1890 en Guayaquil, publicó dos novelas Oro y escoria y Luz, la primera 

fue reeditada en cuatro entregas en el periódico Arequipa Ilustrada en 1910, la 

segunda reeditada en 1911 en la misma revista, además de ser reseñada en el 

Boletín Bibliográfico (1890) de Lima (Tauzin 2010).   

 

En el puerto de Guayaquil dio a conocer: La ciencia y la fe (1889). Con el escritor 

guayaquileño José María Urbina redactaron íntegramente el diario La Nación. En 

Lima divulgó: Fe, patria y hogar: colección de poesías (1902). En Bogotá 

encontramos publicaciones en la Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario (1907), ciudad en la que vivió en 1885 y en donde compartió encuentros 

literarios con figuras como Rafael Pombo y Soledad Acosta de Samper. 

  

Lastenia Larriva de Llona hizo parte del círculo literario de Lima y disertó en las 

veladas de Juana Manuela Gorriti (Tauzin, 2010). En 1904 participó en la edición de 

la revista Arequipa Ilustrada (1910-1915), tribuna de opinión para sus colegas, en 

especial compartió tribuna con Mercedes González de Moscoso. Para Isabelle 

Tauzin la obra de Lastenia es preservada porque “recibió apoyo del Ministerio de 

Guerra que reedicto sus obras completas, lo que explica los vínculos entre Carlos 

Adolfo de la Jara, hijo de Lastenia Larriva, y el presidente José Pardo” (2010, 2). 
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Las obras que incluye la reedición son: Cartas a mi hijo, Cuentos y Un drama 

singular.  

 

Sobre esta escritora y periodista queda por explorar su recorrido entre Ecuador y 

Colombia, sus pasos por Guayaquil, Quito, Bogotá, aunque también faltan los pasos 

entre Lima y Arequipa. Encontramos algunos análisis a su obra, como la 

representación del ángel de la caridad, sobre sus cuentos para niñas y su tratado 

de urbanidad (Peluffo 2008, 2016). Su texto “Virtudes y vicios femeninos” fue 

reproducido en Ecuador en una Antología (Goetschel, 2006). A pesar de su 

renombre, es poco lo que sabemos sobre la vida y obra de Lastenia Larriva y sus 

redes transnacionales, si se la compara con lo dicho sobre sus antecesoras Soledad 

o Marietta. 

 

Igual silencio reposa sobre la guayaquileña Josefa Mercedes González de Moscoso 

(Guayaquil 1860- Quito 1911), de la que no encontramos escritos académicos 

referentes a su obra, ni biografía alguna. Fue escritora, cuentista, dramaturga y 

periodista, Mercedes acompañó a Lastenia Larriva de Llona en la redacción de El 

Tesoro del Hogar (1890).  

 

Lastenia colaboró en la revista La Mujer (1905) con Zoila Ugarte su fundadora. 

También en periódicos de Quito como el Álbum Ecuatoriano (1898), El Orden 

semanario político (1880), Revista Sociedad El Fígaro (1896), La Ilustración 
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Ecuatoriana (1909); en Guayaquil en las revistas Guayaquil Artístico (1903), Patria 

Revista Mensual Ilustrada (1908) y El Hogar Cristiano (1911).  

 

Ugarte, también publicó en diarios de Lima como El Perú Artístico: quincenario 

literario ilustrado (1893), en La revista social: semanario de historia, crítica y 

literatura donde hay artículos de 1886 a 1888. En Arequipa publicó en revista 

Arequipa Ilustrada (1910) que dirigía su amiga y colega Lastenia Larriva. Entre sus 

obras están: Reminiscencias (1890), En el Nido (1899), Abuela (1903; 1907), 

Cantos del Hogar (1909) y Rosas de Otoño (1911) publicados en imprentas en 

Guayaquil y Quito. Su vivencia de juventud en Lima la llevó a publicar en Quito: 

Adiós a Lima (1892) y luego publicó en el puerto Adiós a Guayaquil (1902).  

 

La liberal y feminista Zoila Ugarte (El Guabo 1864-1969) es proveniente de la zona 

cacaotera de El Guabo provincia del Oro en Ecuador, vivió también en ciudades 

como Guayaquil, Quito, Ambato, Riobamba y Lima. La joven peregrina se incorpora 

a la vida citadina y a la vida cultural de Guayaquil. Entre los años 1889 y 1890 

participa en el periódico El Tesoro del Hogar (1890) dirigido por la limeña residente 

en Guayaquil, Lastenia Larriva de Llona (Rodas 2011, 24), en el que escribió bajo 

el seudónimo de Zarelia, alterna con los escritores y artistas guayaquileños.  

 

De esa época, proviene su gran amistad con Lastenia Larriva y con su esposo, 

Numa Pompilio Llona, con las ecuatorianas Mercedes González de Moscoso, 
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Carolina Febres Cordero, Rita Lecumberry y Dolores Sucre, entre otras 

personalidades de las letras. Publicó en el periódico El Grito del Pueblo (1903), en 

Quito funda la revista La Mujer (1905), En el primer número de La Mujer colaboran 

reconocidas autoras quiteñas y guayaquileñas de la élite social de ambas ciudades 

como Zoila Ugarte de Landívar, (escribe el editorial y un artículo de tono lírico, “Fiat 

Lux”), Mercedes González de Moscoso, Ana María Albornoz, Josefina Veintimilla, 

Lastenia Larriva de Llona, Clorinda Chiriboga, María Natalia Vaca, Dolores Sucre. 

En los siguientes números se incorporan Isabel de Espinel y Dolores Flor (Rodas 

2011). 

Escribe para El Hogar Cristiano fundado y dirigido por Ángela Carbo de Maldonado 

periódico confesional dedicado a la formación cristiana de la mujer considerada “el 

sacerdote de la familia”. Está respaldado por las señoras de la Asociación de la 

Prensa Católica de Guayaquil.  También escribe Ugarte para la Ondina del Guayas 

de las hermanas Rosaura Emelia y Celina Galarza. En 1906 Zoila Ugarte se 

matricula en la Escuela de Bellas Artes de Quito, las fotografías de sus obras 

escultóricas fueron publicadas en la revista Espejo y en la Revista de Bellas Artes. 

En esta última escribe artículos sobre estética. Durante su estancia en Lima se 

acoge a la vida social y cultural de esta ciudad, haciendo amistad con el célebre 

escritor peruano Ricardo Palma director de la Biblioteca Nacional quien le escribió 

algunos poemas en honor a la ecuatoriana. Lastimosamente no hay referencias a 

su producción cultural en Lima (Rodas 2011). 
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Conclusiones  

Como notamos, estas cinco intelectuales a investigar tenían una gran producción 

dentro del campo literario y periodístico de sus países de origen, pero también 

vemos que le apostaron al campo de producción transnacional. Donde sus obras 

reflejan las conexiones y movilidades a través de sus viajes entre las ciudades y 

países. Sus publicaciones como revistas, prensa, novelas, ensayos y demás obras 

que resaltan homenajes mutuos, citaciones mutuas, cruces en espacios de 

sociabilidad y asociaciones literarias.  

 

Lo que muestra la creación de un circuito intelectual letrado femenino entre Bogotá, 

Quito, Guayaquil y Lima. No en vano Soledad Acosta de Samper en sus obras tejió 

e invocó a las redes femeniles intelectuales, en el prospecto de su revista La Mujer 

(1878-1881) invitó a sus compatriotas y hermanas suramericanas a escribir en ella.5 

Así mismo, en La mujer en la sociedad moderna (1895), Acosta reforzó el tejido de 

redes y la hermandad de letras, elaborando un gran listado escritoras que van del 

Rio Grande a la Patagonia, destacando a sus congéneres ecuatorianas y peruanas.6   

 

 
5 La Mujer (1878-1881), invitó al público lector femenino al que está dirigido su impreso, sobre todos 
a sus colegas connacionales y extranjeras a enviar sus escritos “que sean solo colombianas y 
sudamericanas” (La Mujer T:1. p.1). Encontramos a varias escritoras latinoamericanas de Argentina, 
Ecuador, Perú, San Salvador Chile y Panamá, que colaboran enviando sus publicaciones o dando 
autorización para la reproducción de pequeños fragmentos (La Mujer Tomos V-VI). 
6 Rescata a sus congéneres del Ecuador: Dolores de Veintemilla, Ángela Caamaño, Dolores Sucre, 
Carmen Febres Cordero, Carolina Febres, Mercedes González de Moscoso, Ángela Carbo, Etelvina 
Carbo, Isabel Donoso, Felisa Eguez y Felisa Victoria Nash. Del Perú a Manuela A. Márquez, Leonor 
Suari, Leonor Manrique, Señoras de Orbregozo, de Elespuro, de Buendía, de Cortes. A las señoras 
Carolina Freire de S, Manuela Villarán de P, Amalia Puga, Clorinda Matto de Turner, Mercedes 
Cabello de Carbonero y Lastenia L. de Llona (Acosta 1896, 402-406). 
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Ejemplos que también los encontramos en la escritora limeña Lastenia Larriva de 

Llona con su amiga la guayaquileña Mercedes Moscoso, en donde ambas 

comparten varios medios de opinión pública que dirigen y se brindan homenajes 

mutuos, como los que hace González a Larriva en medios de Quito como en el 

periódico el Scyri: Diario liberal (1896) o en La Nación (1891). La obra de González 

El Nido (1899) será prologada por su amiga y colega Larriva de Llona. Así mismo, 

veremos homenajes de la escritora limeña Lastenia a otras compatriotas 

ecuatorianas, como los realizados por González y Ugarte a las escritoras peruanas.  

 

Estas cinco autoras muestran su incidencia y participación en la construcción de los 

campos literarios y periodísticos andinos de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Lo que nos lleva a afirmar la existencia en Lima de un circuito de redes 

transnacionales de intelectuales sudamericanas.  
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