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Con el propósito de promover la investigación, 
la reflexión y la visibilización del quehacer ar-
tístico que aconteció en Costa Rica durante los 
años setenta, los Museos del Banco Central de 
Costa Rica impulsaron un programa de activi-
dades conformado por la exhibición Las artes 
visuales en los setenta, el Laboratorio de inves-
tigación sobre la creación artística en los años 
setenta y el Congreso sobre la creación artística 
en la década de 1970.

La primera de estas actividades, -la exhibición-, 
articuló una lectura contemporánea de las artes 
visuales “setenteras”. Esta aproximación orbitó 
en torno a las intencionalidades estéticas que 
orientaron el trabajo de muchos artistas y sus 
relaciones con el contexto sociocultural y político 
de esa época. La creación artística se redimen-
sionó así, como un ámbito heterogéneo, en el 
que la coexistencia de diversas problemáticas 
estéticas configuró un campo rico y complejo so-
bre el que queda, aún, mucho por discutir.

El Laboratorio de investigación, por su parte, 
se concibió como un espacio de intercambio 
y de colaboración mutua en la construcción 

de conocimiento sobre las prácticas artísticas 
de ese periodo. Una comisión seleccionadora 
conformada por el filósofo especialista en es-
tética Pablo Hernández Hernández, y las his-
toriadoras del arte Gabriela Sáenz-Shelby y 
María José Monge Picado, seleccionó de entre 
26 postulantes, los proyectos de Yojina Mora, 
Susana Sánchez y Sofía Vindas, para trabajar 
durante tres meses y medio en la maduración 
de sus proyectos en el marco del Laboratorio. 
Los resultados de ese proceso se compartieron 
en el Congreso y forman parte, por lo tanto, de 
esta publicación.

El Congreso sobre la creación artística en la dé-
cada de 1970 complementó y amplificó los al-
cances de la exhibición y del Laboratorio, pro-
piciando una plataforma para la diversificación 
de enfoques y de objetos de estudio. Las 27 
ponencias que se presentaron en este evento, 
enriquecieron sustancialmente el conocimiento 
generado hasta ahora sobre ese decenio, con 
re-visiones estimulantes para la reflexión y la 
discusión acerca de ese período y sus relacio-
nes con nuestro presente. Las siguientes pági-
nas recopilan cada una de ellas, respetando el 

PRÓLOGO:
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su parte, Eugenia Zavaleta Ochoa examina el 
ligamen que existe entre el paisajismo pictóri-
co y las politicas culturales, utilizando como 
caso de estudio los Certámenes de Paisaje Ru-
ral (1973-2003).

El tercer apartado se aproxima a diversas for-
mas de pensamiento estético de la época. Mar-
co Díaz Cortés examina la vinculación de las 
preocupaciones sociales y latinoamericanistas 
del artista Jorge Gallardo con las reformas doc-
trinales propuestas en el Concilio Vaticano II. 
Klaus Steinmetz discute las interpretaciones que 
ha suscitado la posicion de Marta Traba respec-
to a la Bienal Centroamericana de 1971, a la 
luz de su interés en un modernismo netamente 
latinoamericano. Finalmente, Laura Raabe Cer-
cone analiza la orientación que tuvo la configu-
ración de una historia del arte costarricense en 
esta década, a través de la publicación de tres 
textos fundacionales: La escultura en Costa Rica 
de Luis Ferrero (1973), Pintores de Costa Rica 
de Ricardo Ulloa Barrenechea (1975) y Ocho 
artistas costarricenses y una tradición de Carlos 
Francisco Echeverría (1977).

El cuarto apartado discute las singularidades 
de la relación “arte-política” durante estos 
años. Luis Fernando Quirós Valverde Arte ofre-
ce un encuadre general de este binomio en el 
contexto costarricense. Flor de María Gallardo 
Álvarez repasa las formas como se ha abor-
dado esta discusión y repara en el rol que el 
arte latinoamericano jugó en el marco de la 
Guerra Fría Cultural. Sofía Vindas Solano sitúa 
esta reflexión en el contexto centroamericano 
mediante el análisis de las interacciones pro-
movidas en la región por José Gómez Sicre, 

orden en el que fueron presentadas durante el 
Congreso. Como las ponencias se organizaron 
en mesas temáticas, esta publicación reprodu-
ce los nombres y el orden de las mismas1 . 

Así, el primer apartado comprende dos reflexio-
nes sobre los procesos investigativos que involu-
cró la realización de la exhibición Las artes vi-
suales en los setenta. María José Monge Picado, 
curadora de la muestra, comparte las implica-
ciones que tiene el trabajo con imágenes, docu-
mentos y testimonios, en el marco de una inves-
tigación curatorial. Priscilla Arias, por su parte, 
complementa esta visión con una reflexión sobre 
el modo como se articuló una propuesta de me-
diación en torno a la memoria, a propósito de 
esta exhibición.

El segundo apartado incluye cuatro aproxima-
ciones al tema de las políticas y los modelos 
de gestión cultural. David Díaz-Arias ofrece un 
encuadre general de las condiciones que pro-
piciaron el modelo de estado socialdemócrata 
que imperó durante esos años. Rafael Cuevas 
Molina discute el rol que las políticas cultura-
les tuvieron dentro de los procesos de construc-
ción de la hegemonía. Gabriela Sáenz-Shelby 
analiza como se fue gestando una narrativa 
sobre el arte costarricense a lo largo de la dé-
cada de 1970, que cristalizó con la creación 
del Museo de Arte Costarricense (1978). Por 

1   El registro audiovisual de las mismas también está 
disponible en el canal de youtube de los Museos del 
Banco Central de Costa Rica (https://www.youtube.
com/watch?v=vQNvwen5TEg&list=PLt7eURt8RC_
uR6OTgX6TeJEaQcyn8tOPh)
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jefe del Departamento de Artes Visuales de la 
OEA. De forma más puntual, Leonardo Santa-
maría Montero analiza la instalación Al norte 
con Nicaragua, del artista Rafael Ottón Solís, 
en el marco de su relación con el contexto polí-
tico nicaragüense y costarricense.

Los siguientes tres apartados concentran su aten-
ción en la impronta de algunas prácticas artísti-
cas novedosas en esa década. Sussy Vargas Al-
varado explica algunas de las transformaciones 
acontecidas en el ámbito de la creación fotográ-
fica, a la luz de los cambios ocurridos a escala 
internacional y nacional en materia política, co-
mercial, económica y sociocultural.

Ileana Alvarado Venegas plantea la concatena-
ción de aspectos que posibilitaron el desarrollo 
del grabado en el país durante los años setenta; 
mientras que Esteban Calvo Campos se refiere 
al inicio de la carrera de los grabadores Rudy 
Espinoza y Adolfo Siliézar. Yojina Mora Quirós 
concentra su atención en la dimensión técnica 
de la caricatura para prensa escrita, puntuali-
zando en los aspectos que le confirieron su par-
ticularidad durante esta década.

Por otra parte, Pablo Barquero Morice y Mont-
serrat Rojas Madrigal, se refieren a la confor-
mación de una escena rockera en el país desde 
mediados de los años setenta e inicios de los se-
tenta. Considerando aspectos de orden técnico, 
organizacional y político, Marta Ávila Aguilar 
cataloga los años setenta como una década fun-
dacional en la danza escénica en Costa Rica. Fi-
nalmente, Olga Marta Mesén Sequeira explica 
algunos antecedentes del movimiento teatral de 
la década del setenta en Costa Rica. 

El octavo apartado puntualiza en la participa-
ción de las mujeres en la creación artística de 
estos años. Roberto Guerrero analiza la obra de 
Victoria Cabezas como un trabajo pionero de la 
fotografía conceptual en Costa Rica. Maríanela 
Muñoz-Muñoz examina la poética-política de la 
negritud en el primer poemario-disco de Eulalia 
Bernard Little. Susana Sánchez Carballo analiza 
la representación de las mujeres en el documen-
tal A propósito de la mujer, de María de los Án-
geles (Kitico) Moreno.

El noveno apartado profundiza en la creación 
audiovisual impulsada por el Estado durante 
esta década. Sergio Meza Figueroa hace una 
aproximación histórico social a este fenómeno, 
reparando en las distintas etapas que atravesó la 
producción cinematogáfica durante este periodo 
y su incidencia social. De forma más puntual, 
Priscilla Arias Fonseca analiza la incidencia que 
estos documentales tuvieron en la construcción 
del imaginario sobre la comunidad rural.

Finalmente, el decimo apartado comprende 
tres reflexiones sobre las transformaciones 
acontecidas en el ámbito de la arquitectura, la 
literatura y las artes visuales. Andrés Fernán-
dez analiza el desarrollo del brutalismo como 
expresión de la tardo-modernidad arquitectóni-
ca y como lenguaje plástico del poder en Cos-
ta Rica.  Alexander Sanchez Mora propone 
una relectura de la literatura costarricense de 
los años setenta como un periodo que se ca-
racterizó por una producción que evidenció su 
desencanto ante el proyecto socialdemorcrata 
y la experimentación. Finalmente, Lauran Boni-
lla-Merchav revisa el papel que la neofigura-
ción tuvo en el arte costarricense de los años 
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setenta y lo sitúa como un fenómeno que inició 
en la década previa.

Los 27 textos que conforman esta publicación 
brindan un espectro rico de perspectivas sobre 
la creación artística en Costa Rica durante los 
años setenta, que arroja luces acerca de nuestro 
ppasada inmediato y nuestro presente. 

María José Monge Picado
Curadora de artes visuales

Museos del Banco Central de Costa Rica
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Este audiovisual se caracteriza por ser un testi-
monio crítico de la realidad emergente; no obs-
tante, esta reflexión busca mirarlo no solo desde 
el punto de vista cronológico, sino entendiéndo-
lo desde el abordaje de Didi-Huberman:

Cada experiencia visual interesante es el 
resultado de un montaje de temporalidades 
plurales y heterogéneas que se componen 
siempre de un elemento que tiene que ver 
con el pasado, un elemento memorial; de un 
momento presente, y por ello absolutamente 
imprevisible; y, por último, […] un elemento 
que tiene que ver, en cambio, con el deseo 
y la sorpresa del futuro […] Creo que la 
cuestión de la memoria no puede quedar 
separada de la cuestión del deseo. 

Hoy, por ejemplo, hay una dimensión política 
innegable que el análisis de cualquier imagen 
no puede dejar de lado. Cada deseo es, de 
hecho, deseo de emancipación (Citado por 
Bernini, De Gaetano, Dottorini, 2015, p.179)

Este deseo de emancipación nutre las narracio-
nes de las mujeres que forman parte del filme de 
Moreno, el cual comienza con una voz en off 
que exclama una cita bíblica: “La mujer aprende 
en silencio con toda sujeción, porque no permito 
a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio” (1 Timoteo, 2:11-
15). 44 años después de la exhibición de esta 
película, se sigue lamentablemente escuchando 
este discurso misógino por esferas políticas, so-
ciales y religiosas, que se materializa a través 
de leyes estatales restringiendo las libertades 
que la mujer debe tener sobre su cuerpo. 
Este enunciado patriarcal se acompaña por 

El 11 de setiembre de 1975 se estrenó por ca-
dena nacional de televisión el filme A propósito 
de la Mujer de María de los Ángeles (Kitico) 
Moreno67, cuya premisa era narrar la perspec-
tiva de mujeres que, a ambos lados de la pan-
talla y desde diferentes avistamientos sociales, 
daban a conocer lo que en ese momento esta-
ba sucediendo en sus vidas, iniciativa que más 
allá de “dar voz a quien no la tiene”, plantea 
que el ámbito privado también tiene trascen-
dencia política, por ende impacta los diversos 
discursos que permean la cultura. El presente 
artículo procura realizar una lectura feminista 
de este documental.

La importancia de reflexionar sobre esta pelí-
cula en particular, es que de una manera visio-
naria se presenta los elementos de una poética 
visible en una práctica artística que inevitable-
mente […] también debe enfrentar la problemá-
tica del poder tal como lo afirma Renov (1993, 
p.19). Este aspecto se evidencia en el lenguaje 
fílmico empleado, que se caracteriza por pro-
blematizar en cómo se representa a las mujeres 
de forma distinta a la plasmada hasta ese mo-
mento en el cine nacional.

67 En esa época las cadenas nacionales de televisión 
eran totalmente en vivo y consistían en un programa 
de una hora, que se presentaba a las 7:00 p.m., 
en el que se mostraba un documental y luego se 
producía un análisis de este por medio de espe-
cialistas en la temática. Las televisoras se turnaban 
de manera rotativa para hacer la transmisión del 
programa en una de las sedes, una vez al mes, y los 
otros canales se enlazaban. Esta novedosa gestión 
de promoción fue efectuada por Kitico Moreno (Freer 
en Sánchez, 2019).
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la naturaleza, fueron grabadas cerca del Volcán 
Irazú. Dicho acto performático lo hizo bajo la 
mirada expectante de turistas que estaban en 
ese momento visitando la zona y no esperaban 
ser testigo de una filmación, en la cual el perso-
naje principal encarnara el rol de alguien que 
intentaba escapar de la opresión ideológico reli-
giosa (Yglesias y Freer en Sánchez, 2019).

terapia” (Chacón, 2004, p.38).  

unas escenas de ficción interpretadas por la mis-
ma Moreno, ya que su pasión por las manifes-
taciones artísticas se remonta años atrás en sus 
comienzos como actriz, cuando formó parte del 
Grupo de Teatro Arlequín68. 
Estas escenas, en donde se representa a una mu-
jer cargando una cruz y corriendo en medio de 

68 Ella afirma que “el teatro tiene mucho de catártico. 
Uno no es solo el personaje que encarna, sino que 
muchos de los sentimientos y sensaciones personales 
del actor se reflejan en el personaje. Es una forma de 

Fotograma del documental A propósito de la Mujer. 
Archivo de María de los Ángeles (Kitico) Moreno
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con el paisaje natural.

A lo largo del documental (que surgió para con-
memorar el Año Internacional de la Mujer) se 
muestran testimonios que representan a la mu-
jer de la zona rural, quien tiene pocas -o nu-
las- oportunidades para estudiar y vive condi-
cionada a lo que su marido le ordene; la de 
los barrios pobres de la capital, quien por falta 
de oportunidades laborales (para salir de la mi-
seria) trabaja como bailarina en un “cabaret”. 
También muestra a quien se consume en las jor-
nadas extenuantes de una maquila, como narra 
Cecilia Mendoza, así como a la madre ama de 
casa, quien no quiere tener más hijos, pero cuyo 
marido no la deja planificar, la misma que no 
califica como merecedora de ayuda en ningún 
centro de salud.  
 
Al final de la película se presenta el testimonio 
de otro rostro, otra voz: la de Ivette Cambrone-
ro que pese a los obstáculos se convierte en la 

americano hubo mujeres que, de manera individual 
o, como parte de algún colectivo, adoptaron como 
propio el reto de crear un cine que ayudara a la toma 
de conciencia de los pueblos oprimidos de la región.
Aunque nunca se presentaron como feministas, figuras 
hoy reconocidas como Marta Rodríguez en Colombia 
o Sara Gómez en Cuba, indudablemente dieron un 
enfoque distinto a los principales planteamientos del 
Nuevo Cine Latinoamericano […] Dentro del cine 
militante mexicano, tanto el Taller de Cine Octubre, 
como el Colectivo Cine Mujer, se dieron a la tarea de 
llevar las propuestas de los distintos grupos feministas 
a la pantalla y de utilizar el cine como una herramien-
ta de concientización sobre las graves consecuencias 
del machismo” (Dorotonsky, Levin, Vázquez y Zirión, 
2017, p. 205).

Por consiguiente, el bello paisaje del volcán 
se resemantiza al emular la crucifixión de una 
mujer, lo cual, a su vez, rompe con la imagen 
idílica de Costa Rica. Para lograrlo, la mirada 
artística de Víctor Vega69 registró primeros y pri-
merísimos planos, en donde el escorzo del cuer-
po crucificado cobraba mayor impacto visual 
con la edición -creativa y estimulante- de Anto-
nio Yglesias70, quien, al combinar tales acerca-
mientos con planos generales, lograra el efecto 
de una mujer diminuta (disminuida) en relación 

69 Víctor Vega realizó en 1975 un documental titulado 
Las Cuarentas, el cual es sumamente valioso por 
mostrar de una manera que no se había hecho antes 
en el cine nacional, el testimonio de mujeres cuyas 
vivencias se desarrollaban en los prostíbulos de San 
José. La mirada de Vega en este filme logra crear una 
atmósfera en donde las mujeres expresan sus sen-
timientos más profundos sobre la vida y el espacio en 
que ellas se desenvuelven.

70 Yglesias comenta que, al tener estudios de cine realiza-
dos en Italia, en los primeros años fue el encargado de 
realizar la edición en todos los documentales. Lo cual 
se denota en un rasgo característico en el tratamiento 
de la edición entre las películas A propósito de la 
Mujer y La mayoría silenciosa, en donde se puede ver, 
también, la influencia del cine cubano y el Movimiento 
del Nuevo Cine Latinoamericano (Sánchez, 2019). En 
este punto, es importante crear brevemente un contexto 
sobre la producción fílmica de esa década en América 
Latina, ya que se debe tomar en cuenta que el cine 
de esta región está conformado por una vigorosa 
tradición documental: “En los años sesenta y setenta, el 
Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano propicia 
que América Latina entre en la ‘historia del cine‘ y […] 
sus títulos más emblemáticos son de documentales, lo 
que no ocurriría con otros ‘nuevos cines’ del período” 
(Ortega, 2011, párr. 2). No obstante, el Nuevo Cine 
Latinoamericano “fue en todas sus variantes práctica-
mente un monopolio de los varones [...] Sin embargo, 
en casi todas las vertientes regionales del cine latino-
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Es imprescindible destacar la presencia de Mo-
reno como una figura clave en la creación del 
Departamento de Cine y en la icónica produc-
ción fílmica que se gestó en esa institución. Car-
los Freer (Sánchez, 2019) afirma que:

se debe reconocer que Kitico fue gestora, 
promotora y fundadora del Departamento 
sin ninguna duda; ella lo ideó, se trajo para 
acá la idea, la trabajó con el Gobierno, los 

primera y única ingeniera graduada de la Uni-
versidad de Costa Rica (hasta la fecha en que 
se produce el documental) que ha ocupado un 
puesto en la directiva del Colegio de Ingenieros.

Esta creación documental se convirtió en la primera 
película costarricense en recibir un reconocimiento 
internacional (diploma de honor), en el IX Festival 
de Cine en Moscú (7 al 23 de julio, 1975).

Fotograma del documental A propósito de la Mujer. Archivo de María de los Ángeles (Kitico) Moreno



164

tarricense de Producción Cinematográfica tuvo 
una visión muy clara de los objetivos:

Aquellos muchachos que fui reclutando 
poco a poco71, tenían mucho talento, sen-
sibilidad y pasión. Yo les decía: Nosotros 
no somos burócratas: el cine es una indus-
tria, y aquí vamos a producir. Para lograr 
eso muchas veces debimos sacar dinero de 
nuestros bolsillos. De verdad, éramos ama-
teurs: amábamos intensamente aquello que 
hacíamos (En: Ureña, 2007, p.4).  

Es sumamente importante mencionar que otra mu-
jer quien coadyuvó en el fortalecimiento del cine 
costarricense a través de la gestión pública fue 
Carmen Naranjo. Gracias a “su espíritu de tra-
bajo, su dinamismo y su entrega apasionada en 
pro de la consolidación de una cultura nacional 
verdaderamente popular y creativa, (que) encon-
traron los cineastas costarricenses una completa 
comunidad de ideales” (Catania, 1976, p.7).

Un hecho relevante que se descubrió durante 
la investigación de este artículo (y que no se ha 
mencionado en ninguna referencia bibliográfica 
o entrevista anteriormente) es que Naranjo fue la 
encargada de analizar y teorizar en A propósito 
de la mujer sobre las situaciones de marginali-
dad y violencia que estas viven en una sociedad 
patriarcal. No obstante; por su otrora cargo de 
ministra de Cultura, le solicitó a Moreno que eli-
minara su imagen del documental y colocara en 
su lugar a su asistente. Esto, para evitar que sus 

71 Entre ellos estaban: Antonio Yglesias, Carlos Freer, Víc-
tor Ramírez, Ingo Niehaus, Víctor Vega, Carlos Saénz, 
Guillermo Munguía y Jorge Villaplana.

ministros y los presidentes Figueres y Odu-
ber […] Siempre defendió a capa y espada 
lo que nosotros hacíamos, aunque ella no 
estuviera de acuerdo. Era la persona ideal 
e idónea para esa labor.  

Como ella misma mencionó en una entrevista, a 
cargo de Vinicio Chacón (2004), su interés fue por 
un “cine útil, no para distraer ni matar el tiempo, 
sino para cambiar. Siempre me habían preocu-
pado las personas indefensas, invisibles, la gran 
mayoría que sufre y tiene grandes necesidades”. 

Moreno hizo estudios de cine y televisión do-
cumental en varios países, como en la BBC de 
Londres en 1960, posteriormente en Argentina 
y en la India. En 1970 realizó un curso de la 
UNESCO sobre “Cine para el desarrollo y la 
educación”, en el cual pedían a los participan-
tes que convencieran a sus gobiernos de crear 
institutos para producir este tipo de cine. Por esta 
razón buscó a Alberto Cañas, entonces ministro 
de Cultura, quien apoyó el proyecto, seguida-
mente la UNESCO y el PNUD cooperaron con 
una contribución económica, el equipo y facili-
tó profesionales canadienses que entrenaron al 
personal, a su vez el gobierno aportó la planta 
física y los salarios.

Resulta oportuno destacar que en este curso de la 
UNESCO estaban representados todos los países 
de América Latina, sin embargo, “el único parti-
cipante, el único país que logró llevar a cabo un 
programa (de cine para el desarrollo y la educa-
ción) que no se dedicara a propaganda guber-
namental, fue Costa Rica” (Moreno en Zolla, s.f).   

Como primera directora del actual Centro cos-
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analice si se les niega a las mujeres el estatu-
to de sujetos dentro como, también, fuera de la 
pantalla. De manera que esto permite abrir una 
interrogante: ¿qué representa esa imagen elidi-
da de Carmen Naranjo en el texto fílmico?

En conclusión, esta valiosa obra audiovisual 
de Moreno es la primera en mostrar repre-
sentaciones y testimonios de mujeres de una 
manera nunca antes presentada en la historia 
fílmica del país, en el cual se plantea un dis-
curso artístico como el medio más apto para 
describir “un estado de las cosas desequilibra-
do e injusto –de una sociedad- que debe ser 
vista y analizada de un modo crítico” (Cham-
bi, 2003, p. 154). En palabras de Moreno 
“la ayuda que nos da el cine para una mejor 
comprensión de la vida debemos aprovechar-
la para despertar conciencias y los sentimien-
tos. Tolstoi dijo en una ocasión: ‘el cine es uno 
de los medios de unión de los seres humanos 

enunciados feministas pudieran disparar aún más 
críticas a su gestión (Freer en Sánchez, 2019). 
Por consiguiente, en la versión conocida del do-
cumental no se ve a Carmen Naranjo enuncian-
do que, además de la oportunidad de la educa-
ción, debe existir la oportunidad de libertad de 
desarrollarse. Finalmente, por medio del análisis 
pictórico de una obra -de un reconocido artista 
nacional-, Naranjo expone elocuentemente los 
diversos mitos que se construyen sobre la mujer: 
el mito de Eva, el mito de Penélope, el mito de la 
madre sacrificada que da todo por los demás, 
pero advierte del peligro de esta “entrega abso-
luta”, ya que (como ella menciona en el filme) 
“ningún ser humano puede vivir a través de la 
esperanza de lo que el otro haga”.

Esta omisión -por voluntad propia- de Carmen 
Naranjo hace pensar en el concepto de elisión 
de Teresa de Lauretis, quien propone mirar las 
películas como textos fílmicos en los cuales se 

Fotograma del documental A propósito de la Mujer. 
Primera edición.

Fotograma del documental A propósito de la Mujer. 
Última edición.
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y un medio ideal para la comunicación‘“ (En: 
Fernández, 1975, párr.12)
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