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RESUMEN 

El motivo del presente estudio consiste en analizar tres historias escritas por la autora 

puertorriqueña Rosario Ferré, tomadas de su primer libro titulado Papeles de Pandora. 

Dichas historias contienen un fuerte comentario social y politico, aunque una gran parte de 

la crItica las ha tratado mayormente desde la perspectiva feminista. Segün nuestra hipótesis, 

la lucha que se da en estas historias entre los personajes femeninos y masculinos no puede 

ser concebida ünicamente como una conflicto de sexos, sino también como una lucha 

politica y social en la que los protagonistas representan tanto a Puerto Rico como a Estados 

Unidos, pais éste bajo el cual se han visto sometidos los puertorriqueños por más de un 

siglo. Tal confrontamiento queda plasmado mediante el uso de técnicas literarias como la 

focalización, la voz narrativa y los espacios en blanco, que ayudan al lector a interactuar 

con el texto, encaminándolo de esta forma a elaborar sus propias interpretaciones. 

Precisamente, en esta tesis proponemos una de dichas exegesis. 
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INTRODUCCION 

En su ensayo "La cocina de la escritura",1 Rosario Ferré comenta que dos de sus más 

grandes influencias son las escritoras Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. También 

asegura la puertorriquefla que en opinion de Beauvoir "la mujer debIa ser constructiva en su 

literatura, pero no constructiva de realidades interiores sino de exteriores, principalmente 

histOricas y sociales" (140). Un poco más adelante la autora latinoamericana nos dice que, 

tras un tiempo de meditación, pudo escoger el tema de sus cuentos y su estilo: "nada menos 

que un lenguaje absolutamente neutro y ecuánime, consagrado a hacer brotar la 

verosimilitud del tema" (141). De este esfuerzo creativo surgieron varias de las creaciones 

de su primer libro de cuentos Papeles de Pandora (1976). En sus páginas encontramos una 

variedad de escritos tanto poéticos como narrativos, en los que hay un conjunto de temas 

que conforman un todo. AsI, en estas composiciones se abordan aspectos sociales y 

politicos, entre ellos, la opresión de la mujer dentro de la sociedad patriarcal en 

Latinoamérica y la deterioración de las escalas sociales en Puerto Rico debido a la invasion 

norteamericana, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de identidad entre los 

habitantes de la isla, por citar unos ejemplos. 

En los textos de Papeles de Pandora se pueden apreciar los temas anteriores, asi como 

las caracteristicas mencionadas por la autora junto a los rasgos inspirados en Beauvoir. Es 

decir, Ferré crea historias que tienen lugar en mundos aparentemente irreales, pero que 

remiten al lector inmediatamente a una realidad trágica la decadencia social y polItica de 

Puerto Rico. Por ejemplo, en varios de los cuentos se muestran personajes que representan 

indudablemente a la aristocracia caflera que cayó en desgracia después de la opresión 

Rosario Ferré. "La cocina de la escritura." La sartén por el mango. Ed. Patricia Gonzalez y Eliana 
Ortega. Puerto Rico: Huracán, 1985. 137-54. 
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económica ejercida por los Estados Unidos. Estos personajes pretenden recuperar su pasado 

y siempre están en choque con las clases bajas de la sociedad puertorriquefia. Ahora bien, 

continuando con las aseveraciones de Ferré, la puertorriquefia ocupa en sus historias un 

lenguaje sencillo, y asegura que muchos crIticos la han acusado de abusar de un lenguaje 

explIcito y del erotismo. Empero, ésta pudiera considerarse como una de las principales 

caracterIsticas por las que sus relatos han sido valorados: el lenguaje coloquial que la autora 

usa es lo que primeramente producirIa un acercamiento, una asimilación y una aceptación 

del texto. De esta forma, Ferré expone y trata de concientizar al lector acerca de varios 

problemas, empleando en su exposición un lenguaje con el cual los lectores puedan al 

mismo tiempo identificarse y apreciar el relato en cuanto creación artIstica. 

Sin embargo, aün cuando el lenguaje toca en ocasiones el punto de lo coloquial, el 

proceso narrativo de las historias es complejo, dándole un sentido más profundo a lo 

contado. Por proceso narrativo me refiero a la forma en que los hechos descritos soh 

expuestos y están organizados por el narrador o los narradores y/o por los personajes dentro 

de los relatos. En el caso de Ferré, uno de estos procesos consiste en el cambio que tiene 

lugar entre la voz que describe los eventos (narrador) y entre la voz o vision de una persona 

que percibe tales eventos (focalizador). Ferré introduce sutilmente estos cambi6s que liegan 

a ser perceptibles tras una minuciosa lectura. Estos dos aspectos narrativos (la narración y 

la focälización), guardan una estrecha relación con lo que se quiere decir en el cuento: 

muchas veces, cuando se quiere describir un sentimiento, una interiorización o una opinion, 

se emplea principalmente la focalización. Por el contrario, la voz narrativa toma parte para 

describir otros sucesos del exterior; es decir, para describir eventos que ocurren en torno a 

los personajes y que muchas veces los perciben sin analizarlos. De esta forma, el lector 
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obtiene un panorama más amplio de lo que se está contando y empieza a formar su propio 

criterio con respecto a los hechos que se presentan en el relato. 

Ahora, después de hablar de este ültimo aspecto, y tomando en cuenta los primeros 

comentarios que hemos hecho acerca de la obra de Ferré, cabe preguntar: Lcudles son los 

motivos que gobiernan los cambios entre narración y focalización en la obra de Ferré? 

Z,Acaso afectan de cierta forma la recepción del texto? Podemos responder afirmativamente, 

y ésta es precisamente la hipótesis de esta investigación: analizar las estrategias narrativas 

que Ferré emplea para provocar una reacción en el lector, lo cual se traduce en una acción 

participativa por parte del lector como receptor del texto. Esta reacción del lector consistirla 

en la interpretación de las ideas sociales y polIticas que la autora introduce en sus relatos. 

Aqul surge entonces una tercera pregunta: Lqu6 problemas ideológicos implica el texto, a 

los cuales se enfrenta el lector como receptor del mensaje? Creemos que la respuesta está 

en la misma reacción del lector que ya hemos mencionado, pues él, como receptor, analizi 

y asimila la ideologla de la autora. Cabe aclarar que no se está hablando de una 

manipulación del lector, sino más bien de un proceso de participación, ya que de ninguna 

manera se da en los cuentos de Ferré una pasividad por parte del receptor. 

AsI pues, en este estudio se analizan tres historias tomadas de Papeles de Pandora: "La 

muñeca menor", "Mercedes Benz 220 SL" y "Amalia". Si se ha escogido este libro es 

porque, como opera prima, ya desde este texto la autora define los temas que le interesarán 

tratar más tarde como narradora y como ensayista. Tenemos entonces en este libro las 

problemáticas mencionadas más arriba (la opresión de la mujer, la deterioración social en 

Puerto Rico, la pérdida de identidad de los puertorriquefios, etc.), y como textos 

representativos de estos temas han sido elegidas las narraciones nombradas anteriormente, 
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de las cuales se explican los temas que nos interesa tratar en ellas. En "La mufleca menor" 

se abordan problemas como la subyugación femenina, la identidad, la codicia y la 

decadencia de la aristocracia cafiera. En "Mercedes Benz 220 SL", veremos la manera en 

que se desarrolla literariamente la corrupción y la decadencia de la alta sociedad 

puertorriquefia. En el tercer cuento, "Amalia", ha sido pertinente enfocarse en cómo se 

impone la imagen masculina frente a la femenina, asI como la büsqueda de emancipación 

de esa efigie. Cuando se habla de imposición, nos referimos a la forma en que en esta 

historia el tio militar ejerce un poder represivo sobre la nifla cuyo nombre da tItulo al 

cuento. Como punto de contacto entre éstas y las demás historias, tendriamos la critica 

social y poiltica que permea y enriquece el libro. De esta forma Ferré, sin liegar a lo 

panfletario, crea un conjunto de historias no tanto moralizantes, pero que si intentan crear 

cierta conciencia en los lectores acerca de la sociedad y de la realidad que se vive en Puerto 

Rico. Asimismo, en estos cuentos se pretende descubrir una realidad social que se ha 

venido negando, con lo cual podrá empezar a darse un cambio o, al menos, tratar de 

impulsarlo. AsI, Ferré construye sus narraciones de acuerdo a lo propuesto por Beauvoir:2 

son textos aparentemente fragmentados con historias que pudieran parecer irreales, pero 

que adquieren sentido propio tanto en el mundo literario como en el mundo de la 

experiencia, al describir situaciones válidas en ambas realidades. 

Ahora bien, Ferré asegura, en una entrevista hecha por Julio Ortega,3 que Papeles de  

Pandora es un libro "testimonial" de la lucha feminista que se estaba dando en la época en 

que apareció publicado. Este libro es también para ella una liberación de todo el 

2 Hacemos referencia a lo expuesto por Ferré en las citas que he puesto al inicio, tomadas de su ensayo 
"La cocina de la escritura". 

Julio Ortega. Reapropiaciones. Cultura y nueva escritura en Puerto Rico. Puerto Rico: Universidad de 
Puerto Rico, 1991. 207. 
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sentimiento de angustia que le hablan causado ciertas situaciones personales, como su 

divorcio.4 Es principalmente por estas razones que la obra de esta autora ha sido analizada 

conforme a la teorla feminista. Desafortunadamente, por esta misma razón, no es muy 

frecuente encontrar ensayos que estén basados en lo social o en lo folklórico (por 

mencionar unos ejemplos). Con el presente trabajo no pretendemos de ninguna forma 

ignorar o negar la crItica feminista en torno a Ferré, cosa que es imposible y por demás 

injusta. Simplemente proponemos una nueva forrnâ de aproximación a los textos de la 

autora: analizar el discurso narrativo y los vInculos que dicho discurso guarda con el lector. 

Estos nexos no son otra cosa más que las estrategias formales del texto, dirigidas a 

provocar una recepción participativa y, con ello, una reflexión (por parte del lector) acerca 

de los problemas ideológicos implicados en el mundo textual. Asimismo, deseamos 

exponer que estos escritos no son exciusivos para un piblico lector femenino, sino que al 

exponer una realidad social, los relatos se vuelven propiedad de una colectividad mixta. - 

De esta forma, la organización del estudio es la siguiente. En el primer capItubo se 

explica el objetivo de esta investigación, asI como su relevancia. En este sentido, aclaramos 

que con ello se busca ampliar la concepción exciusivamente feminista que se le ha otorgado 

a la obra de Ferré, abordando también lo social, lo politico y 10 cultural. Además, se intenta 

demostrar que la teoria literaria (en este caso la narratobogla), puede usarse para elaborar 

diversas interpretaciones de textos similares a los de la autora puertorriqueña. Es decir, 

textos que incluyan un comentario politico y social. Para tab propósito, nos concretizaremos 

a emplear nociones como la voz narrativa, la focalización (o apreciación de los eventos 

narrados por personajes distintos al protagonista), los blancos (que son vacIos dentro del 

' Ferré. "Cocina." 138-39. 
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texto) y la negación (elementos de la realidad trastocados dentro de la historia). Estos 

elementos son empleados para demostrar cómo el lector es guiado a interactuar con el 

texto. A continuación se da una breve historia de Puerto Rico. Aunque no es el principal 

objetivo del análisis, dar una semblanza de este contexto es importante para ubicar la obra 

de la puertorriquefla, primero, dentro del ámbito social que la origina y, posteriormente, 

situarla en el ámbito de la crItica. De esta forma, el contexto social servirá de marco para lo 

que se busca demostrar posteriormente en la explicación de los cuentos: cómo la situación 

de subyugacion de Puerto Rico, por parte de los Estados Unidos, ha afectado y cambiado el 

comportamiento de los habitantes de la isla. Cabe aclarar aqul que el presente estudio no 

pretende ser de ninguna manera parcial con respecto a cierta ideologla social o polItica. 

Unicarnente se explica el sentimiento nacionalista que puede apreciarse en la literatura 

puertorriquefia desde su origen hasta nuestros dIas, relacionado siempre con la condición de 

sometimiento respecto a los palses bajo los cuales la isla se ha visto subyugada a través de 

los Mos. 

A continuación, los capItulos posteriores son dedicados a examinar respectivamente 

cada uno de los siguientes cuentos: "La mufleca menor", "Mercedes Benz 220 SL" y 

"Amalia". Se han escogido estos textos pues los tres relatos tienen en comün el uso de la 

narración y de la focalización. De esta forma, constituyen excelentes ejemplos de lo que se 

pretende demostrar. Por otro lado, de "La mufleca menor" se ha escrito mucho, pero poco 

(o casi nada) acerca del proceso narrativo de dicha historia. En cuanto a "Mercedes Benz 

220 SL" y "Amalia", ambas narraciones nos Haman también la atención por ser cuentos 

poco abordados por la crItica. 



Entonces, empezamos por exponer y analizar en el primer capItulo "La mufleca 

menor". En este cuento el principal problema se centra en la manera en que los eventos 

narrados parecen complementarse con la focalización que muchas veces pertenece a la 

perspectiva de la tIa, personaje principal del relato. Asi, se aplican a esta historia los 

conceptos teóricos de Genette ampliados por autores como Schlomit Rimmon-Kenan y 

Mieke Bal. 

El segundo capItulo está dedicado al cuento "Mercedes Benz 220 SL". En esta 

historia, la narración y el punto de vista se conjugan para intentar una vision globalizadora 

de los hechos descritos. Lo interesante en este relato es que el texto es continuo; no hay 

comillas o guiones que indiquen un cambio entre focalización y narración, de tal forma que 

el receptor debe estar atento durante la lectura. En este capltulo se estudiará cómo los 

cambios en la narrativa se conjugan para hacer reflexionar al lector acerca de la realidad 

social, involucrándolo y haciéndolo partfcipe de la historia. 

En el tercer capItulo se aborda "Amalia". Este cuento difiere de los dos anteriores 

porque posee la peculiaridad de estar narrado completamente en primera persona. Esta voz 

narradora pertenece a la protagonista Amalia quien es, a su vez, el personaje que focaliza 

las acciones en algunas partes del cuento. Un rasgo que comparte este texto con los 

anteriores, es que también tiene espacios en blanco en la narrativa. En esta parte, como en 

el resto del estudio, el problema a estudiar es cómo el lector responde frente al texto y de 

qué forma se ileva a cabo dicho proceso. 

AsI, al concluir, los análisis de estos tres relatos, se vera cómo Ferré emplea sus 

cuentos no solamente como vehiculo de sus creencias feministas, sino también como una 

protesta hacia la situación social y polItica en que Puerto Rico ha vivido por aflos. De esta 
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forma, la autora nos presenta narraciones en las que metaforiza la condición de dominación 

sufrida por su pals: la isla es la imagen de fondo que se ye retratada en los dilemas 

desarrollados en los cuentos. El otro tema oculto en elementos como el uso de los dobles 

("La muheca menor", "Amalia"), en el quiebre de la identidad ("Mercedes Benz 220 SL"), 

en la extrañeza de la enfermedad ("La mufleca menor", "Amalia") o en el quiebre de la 

familia ("Mercedes Benz 220 SL", "Amalia"), es el de una sociedad dominada que busca 

una forma de percibir su historia en las mediaciones formales de la literatura. 

De esta forma, veremos cómo la narración, la focalización, los blancos y las 

negaciones, son los medios principales de los que se vale Ferré para introducir un 

comentario social en sus textos. AsI, es incluida en los relatos una intencionalidad que 

pudiera parecer imperceptible, mas la reacción que djchos textos provocan en el receptor no 

lo es. 
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CAPITULO 1. ASPECTOSHISTORICOS Y TEORICOS DEL PROYECTO 

Pandora, de acuerdo a la mitologla griega, the la primera mujer sobre la faz de la 

tierra. Rosario Ferré inicia su libro de cuentos Papeles de Pandora con la siguiente 

explicación del mito: 

pandora fue la primera mujer sobre la tierra. zeus la colocó junto al primer hombre, 
epimeteo, y le regaló una caja donde estaban encerrados todos los bienes y todos los 
males de la humanidad. pandora abrió la caja fatal y su contenido se esparció por el 
mundo, no quedando en ella más bien que el de la esperanza. [sic] 

Maria José Chaves escribe muy acertadamente en un ensayo' que, tomando en cuenta el 

tItulo del libro y este epIgrafe como marco, los cuentos quedan "ubicados dentro de un 

contexto temático-referencial" doble. AsI, tenemos textos escritos por mujeres en los que se 

explican los distintos papeles que la mujer desarrolla en la sociedad. A las dos 

preocupaciones que de aquI derivan (la preocupación por la escritura y la preocupación por 

la mujer segün Chaves), podriamos aunar una tercera que seria la preocupación por lo 

social. Como ya se aprecia desde el mismo comentario de esta autora, uno de los 

principales acercamientos a la obra de Ferré es el de la teorIa feminista. Este tipo de análisis 

se deriva en gran parte de las aseveraciones de la misma puertorriquefla quien, en 

numerosas ocasiones, ha explicado que su obra se vio influida grandemente por esta 

ideologla que alcanzó un gran apogeo en la década de los años sesenta y setenta. Esta es 

una preocupación de tipo social, pero no es la inica en Ferré. Es decir, Chaves está 

considerando ünicamente el ángulo feminista evidente en Papeles de Pandora, dejando de 

Maria Jose Chaves. "La alegorIa como método en los cuentos y ensayos de Rosario Ferra." Third 
Woman 2.2 (1984): 65. 
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lado el comentario politico que subyace en lo expresado por Ferré: comentario que, de la 

mujer, se extiende a la sociedad puertorriquefla en general. Del mismo modo, aün cuando 

los textos de Ferré han sido analizados desde la perspectiva del lenguaje, las menciones al 

respecto quedan supeditadas nuevamente al feminismo. Tal vez esto se deba a que Ferré 

hace uso de ciertas tácticas literarias con las cuales pretende disfrazar lo que en verdad 

quiere decir. Sin embargo un lector cuidadoso, al enfrentarse con alguno de los textos de la 

autora, puede interpretar estos temas al ir complementando el texto con los conocimientos 

que posee de la historia y la cultura tanto puertorriquefla como latinoamericana. De esta 

forma, las obras de Ferré no solamente cumplen la función de informar al lector acerca do 

ciertos temas, sino que lo hacen partIcipe en la obtención de la información y, a través do 

ese proceso, le pueden llevar a uno a un cuestionamiento de las normas sociales vigentes 

,Y cómo es que Ferré logra dicho propósito? Tal vez la respuesta la podemds 

encontrar al buscar un nuevo significado al tftulo de Papeles de Pandora si tomamos en 

cuenta la forma en que son contadas las historias en él contenidas. Al igual que el mito al 

que se refiere el nombre del libro, Ferré desarrolla en sus narraciones un juego entre 

elementos opuestos. Por ejemplo, en el nivel temático se encuentran contrastes entre 

nociofles como el bien y el mal o entre destrucción y creación. La autora usa formas 

tradicionales junto a otras más experimentales para relatar las anécdotas y, a través de estas 

técnicas, subvierte el canon literario. Por una parte vemos que la autora maneja sutilmente 

el lenguaje y juega con las palabras; por otra, estructura su narrativa en torno a dos 

elementos centrales: el cambio de voces narrativas (que sirve para ampliar el campo de 

vision que el receptor tiene de los hechos) y los espacios en blanco (los cuales sirven para 
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que el lector interactüe con el texto). Un efecto de estas estrategias es que el receptor de la 

obra solo liega a formar una interpretación parcial de la misma. Digo parcial porque cada 

lector, de acuerdo a su experiencia literaria, social y cultural, llegara a una interpretación 

distinta del texto. 

Como se ha dicho al inicio, muchos autores se gulan por los comentarios de tipo 

feminista que la obra de Ferré contiene. Esto es válido, mas lo que pretendemos con este 

estudio es exponer dos aspectos: primero, explicar cómo se puede liegar a una 

interpretación al expandir los lImites de la narratologla; y segundo, ampliar las 

interpretaciones que se pueden tener de los textos de Ferré. Es decir, más allá de la defensa 

de la mujer, estas narraciones pudieran servir para restaurar e imponer la figura de la mujer 

pues, al igual que Pandora, pretenden destruir y crear a la vez. En ellos se intena abolir el 

canon patriarcal e imponer un nuevô orden femenino no solamente en lo social, sins 

también en lo literario. Por ello creemos que los cuentos de Papeles de Pandora son 

importantes y son textos de dicho libro los cuales deben constituir el corpus de este estudio, 

ya que desde estas primeras creaciones de la puertorriquefla se vislumbra la actitud rebelde 

que permeará el resto de su obra hasta nuestros dIas. Como ya he mencionado, aqul se 

pretende abordar ünicamente tres historias representativas del libro: "La muuieca menor", 

"Mercedes Benz 220 SL" y "Amalia". Por otra parte, estas historias son las más estudiadas 

por la crItica desde la pespectiva feminista. En contraste, en este trabajo proponemos 

desarrollar una perspectiva narratologica que desde el estudio de la focalización 

expandimos a una consideración de la recepciOn y de las referencias sociales de los tres 

cuentos. 
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En este primer capItulo se dará al lector un panorama general del material del cual 

haremos uso en este estudio; material que será ampliado a lo largo de mi investigación. AsI, 

este capItulo se encuentra dividido en dos partes: en la primera, para situar los cuentos, se 

da un bosquejo de la historia de Puerto Rico y del contexto social en el que surge la obra de 

Ferré.2 Dicho trasfondo, como se pretende demostrar, es lo que en estos cuentos la autora 

está atacando y es lo que, a fin de cuentas, puede percibir el lector en una de las multiples 

lecturas de estas historias. Además, en este apartado, se Ofrece una vision general de la 

literatura de la isla. En la segunda sección damos cuenta de los aspectos de la narratologia 

en los que se apoya el estudio de los cuentos de Ferré. Se incluye también una explicación 

de la teorIa propuesta por Wolfgang Iser acerca de la recepción del texto; se trata de la 

Reader Response, teori a que se fundamenta en tomo al proceso de lectura. En ella, Iser 

explica los procesos que el lector sigue para interactuar con el texto y descifrar el mensaje 

que se le está enviando a través del mismo. 

11. Breve relación histórica y literaria de Puerto Rico 

1.1.1.Historia 

La historia de Puerto Rico, como en muchos palses latinoamericanos, es la historia de 

una nación conquistada, constantemente invadida, explotada y sometida. Los primeros 

signos de vida en Puerto Rico datan de hace 5,000 afios más o menos, al parecer, como 

consecuencia de migraciones de habitantes de otras partes de America (seguramente 

2 Para tal propósito hemos condensado, a manera de prontuario histórico, los datos contenidos en los 
libros de Cayetano Coil y Toste, Eugenio Fernández Méndez, Earl Parker Hanson, Roberta Ann Johnsosn, 
Federico Ribes Tovar y José Hernández. 
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nativos de la peninsula de Yucatan, aunque algunos historiadores aseguran que de la 

Florida). Poco se sabe de los valores sociales y culturales de estos primeros nücleos 

sociales, los cuales desaparecieron airededor del aflo 100 D.C. tras mezclarse con otras 

civilizaciones sudamericanas. 

La isla fue descubierta por Cristóbal Colon en 1493 durante su segundo viaje al 

Nuevo Continente. Es hasta 1508 cuando el capitán Juan Ponce de Leon ilega a la isla para 

explorarla y flindar Villa Caparra, la primera ciudad puertorriquefla, en 1509. Durante un 

tiempo hubo cierta interacción con los nativos, mas no es sino hasta 1511 cuando, al darse 

la primera victoria sobre los indIgenas de la isla, se inicia el proceso de conquista que 

originará el regimen colonial espafiol. De ahI, la historia es similar a la de otros lugares: se 

impuso el catolicismo, se esclavizó a los nativos, se trajo a esciavos de Africa y de ahi se 

dio el mestizaje. Sin embargo, el 25 de julio de 1898 ocurre un hecho que cambiarla el 

curso de la historia de Puerto Rico para siempre: en aquel siglo, cuando Estados Unidos se 

daba a la tarea de conquistar más territorios en America, su turno le llego a Puerto Rico. En 

dichos aflos, Norteamérica puso la mirada en este pals al vet en él un lugar para desarrollar 

la explotaciOn y apropiación de sus riquezas naturales. Esto no solo trajo consigo el obvio 

sometimiento de los habitantes, sino también una serie de consecuencias poilticas y sociales 

que dividieron a los isleflos en dos bandos que hasta la fecha siguen enfréntándose: 

aquellos que vieron como benéfica la colonización estadounidense y aquellos que la 

aborrecieron. Esto se debió a que, en opinion de algunos, Estados Unidos ocultó sus 

intereses, mientras que muchos puertorriquei'ios guardaron la esperanza de haberse desatado 

del yugo espaflol. Sin embargo, el poder militar fue impuesto por ci pals del forte dando 
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lugar a dictaduras, enrolamiento de jóvenes islefios en el ejército para pelear en nombre de 

Norteamérica, y una lista enorme de abusos que continuaron dándose en Puerto Rico aün 

después de verse liberada de los espafioles. 

En 1920 muchos terminaron favoreciendo la anexión de la isla al irnperio 

norteamericano. De ahi, en 1947, la isla eligió como gobernador a Luis Mufioz MarIn, 

fundador del Partido Popular Democrático, con quien Puerto Rico alcanzó el estatus de 

Estado Libre Asociado (Commonwealth), que muchos apoyaron. Esto significarla que la 

isla se autogobernarla, tendria representación en el Congreso estadounidense y participarla 

en negociaciones externas. Tiempo después, en la década de los cincuenta, el partido se 

fragmento y siguieron una serie de disputas centradas principalmente en la situación de la 

ciudadanla y en la economla de los puertorriqueflos. Por ejemplo, uno de los problemas de 

Indole politico-social que aumentaron las tensiones ya existentes, fue el que la iglesia 

católica (al ser anglosajona) negaba el uso del espafiol en sus escuelas, proponiendo el 

inglés como lengua principal. A esta noción se oponia el Partido Popular, lo cual (entre 

otras cosas) le hizo ganarse enemistades, mala reputación, conflictos internos y otros 

problemas que provocaron su ruptura. Esta situación culminó con la victoria del Partido 

Republicano (renombrado Nuevo Progresivo) al nombrar como gobernador al acomodado 

empresario cubano Luis A. Ferré (padre de la autora que nos ocupa en este escrito), quien 

ganó las elecciones de 1968 por el Partido Nuevo Progresivo. De aqul, muchos 

gorbernadores siguieron alternándose el poder con la esperanza de mejorar la situación 

económica del pals. Pero, a fin de cuentas, terminó por mantenerse la condición de Estado 

Libre Asociado. Ahora los puertorriqueflos tienen ciertos privilegios, pero hay problemas 
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que continüan sin solución. De cualquier forma, la isla posee cierta autonomla interna y la 

condición económica ha mejorado. 

Para concluir este apartado, habrá que explicar lo referente a la situación económica 

del pals. En primer lugar es necesario mencionar lo relacionado con el cultivo de la cafia, 

pues es esta actividad de la cual depende gran parte de la economla puertorriquefla. Su 

origen en la isla data de 1493, el mismo aflo del descubrimiento de Puerto Rico. Fue 

precisamente Cristóbal Colon quien llevó la planta, aunque el primer cafiaveral sOlo fue 

creado en 1507. Sin embargo, parece ser que the entre 1524 y 1527 que el primer ingenio 

propiamente dicho the consttuido por Tomás de Castellón en San German. Pero la industria 

no prosperó, ya que muy pocos barcos haclan escala en Puerto Rico y no habia forma de 

lievar el producto a la peninsula ibérica; asimismo, las ciudades de Sevilla y Cádiz 

monopolizaban el mercado, de forma que todo esto obstruIa el comercio del producto. Los 

monopolios de dichas ciudades culminaron en 1715 y 1778, respectivamente. De ahI, se 

instalaron los grandes ingenio y la industria ganó cierta importancia. Mas no fue sino hasta 

los aulos de la incursion norteamericana, cuando la industria adquiriO importancia y se le 

impulsó, aun cuando esto fiiera con fin de lucrar con la riqueza de la nueva colonia. 

Por otra parte, algunas de las crisis económicas que Puerto Rico enfrentó, se debieron 

en parte a los efectos del poder destructivo de la naturaleza. Cuando la isla se encontraba en 

la transición de poderes de Espaula a Estados Unidos, un terrible huracán ilamado San 

Ciriaco causó una de las mayores catástrofes en la historia del pals. Puerto Rico era un pals 

cuya economla residla en los cultivos de sus tierras, especialmente en esa época, el cultivo 

del café. Después del huracán muchas de las cosechas quedaron destruidas, provocando una 
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gran hambruna en la isla. Los desastres fueron una excusa más de los Estados Unidos para 

prestar ayuda a la gente de Puerto Rico, asI como para ocultar la parcial culpa que al pals 

del norte se le debla por tan deplorable situación de la isla. Norteamérica impulsó en cierta 

forma el cultivo de la caña y contrató a nativos, jibaros y africanos para trabajar en las 

plantaciones. La paga era con moneda válida Unicamente en la tienda de la compafila que 

los habla contratado. Muchas veces los trabajadores no tenlan dinero al ser escaso el trabajo 

durante el ilamado "tiempo muerto" (de mayo a diciembre), asI que pedlan préstamos 

enormes que eran descontados del salario que ganaban cuando la temporada de cosecha 

volvIa a empezar. Está de más decir que las condiciones de vida y de trabajo eran 

infrahumanas. Después de esto, en 1917, se impuso en la isla el "Acta Jones", con lo cual 

los ciudadanos puertorriqueflos se volvieron estadounidenses. Esto sirvió ünicamente para 

engrosar las listas de soldados al servicio de Norteamérica, pues los jóvenes eran,  

inmediatamente agregados a las filas militares. A partir de 1920, los puertorriquefios 

empezaron a pedir pacIficamente su autonomla, cosa que obviamente les fue negada. 

Más tarde, la isla se vio gravemente afectada por una crisis económic como 

consecuencia de la depresión estadounidense de 1929 y mucha gente tuvo que pagar 

alimentos no tanto con dinero, sino con la fuerza de trabajo. De la misma forma, otros dos 

huracanes parecidos a San Ciriaco azotaron nuevamente a Puerto Rico. No fue sino hasta la 

época en que se institucionalizó el Estado Libre Asociado (en 1947), que pareció mejorar la 

situación de la isla. Durante esa época, la producción agrIcola se redujo considerablemente 

para dar paso a la industrialización: muchas compañlas norteamericanas trasladaron sus 

sucursales a la isla, principalmente porque la mano de obra y el transporte de objetos eran 
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baratos, lo cual constitula una gran ganancia para el imperialismo norteamericano. 

Después se paso a la inauguración de zonas turIsticas que traerlan nuevos ingresos. La 

ünica desventaja para la isla era la competencia de la vecina Cuba. No obstante, todo 

pareció mejorar cuando esta isla se privó de tener contacto con Estados Unidos. Pero 

sucedió todo lo contrario: se siguió explotando más a los trabajadores puertorriqueflos por 

una paga minima. Esta discusión por el mejoramiento de la economla se sostuvo por 

muchos afios. Pero no fue sino hasta principios de la década de los noventa (en el siglo 

XX), que Puerto Rico solucionó su situación económica y ganó su independencia interna. 

1.1.2. Literatura 

La literatura de Puerto Rico tiene una evolución paralela a la del resto de 

Latinoamérica: los inicios tuvieron sus bases en el folklore y la tradición oral. Después de 

la liegada de los espafioles, la literatura empieza a manifestarse de manera escrita a través 

de cartas, poemas y crónicas o relaciones de viajes hechas por gente de letras, por soldados 

o por politicos. Ya en los siglos XIX y la primera mitad del XX los puertorriqueflos 

empezaron a adoptar modelos literarios europeos. Con esto queremos decir: el 

Neoclasicismo, el Romanticismo, el Modernismo, el Costumbrismo, etc. Sin embargo, 

como era de esperarse en un pals ileno de problemas politicos y sociales, la literatura 

también sirvio como medio expresivo de las inquietudes de los habitantes. Asl, la 

aceptación o el rechazo hacia los Estados Unidos (segün fuera el caso), se hizo patente en 

las expresiones literarias de este pals. Aquellos que aberraban a Norteamérica escribian 
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textos en los cuales se afloraba la época de la dominación española, lo cual, como dice 

José Luis Gonzalez, era una idealización que ilegaba al extremo de la falsificación.3 

De cualquier forma, más tarde aparecerá una corriente nacionalista que busca 

recuperar la identidad cultural reprimida por el colonialismo. En una descripción breve de 

la historia literaria de Puerto Rico, habrIa que recordar algunos aspectos del siglo XX. 

Entre los aflos veinte y cuarenta, por ejemplo, fueron influyentes en los escritores boricuos 

las obras de autores latinoamericanos de la talla de Rómulo Gallegos o José Eustaquio 

Rivera. También se toman bases de los ancestros isleños como Manuel Zeno Gandla y 

Ramón Julia MarIn. Como dice Cesáreo Rosa-Nieves, la novela puertorriquena recoge de 

los primeros: 

La técnica de la nueva narrativa, la expresividad poemática de la palabra pictórica y 
el sondeo sicológico de los personajes; y del segundo contacto arriba anotado, 
continüan éstos la preocupación por los problemas sociales, politicos y económicos 
de la isla.4 

También en esa época hay un gran interés por escribir leyendas y cuentos de Indole 

costumbrista. Entre los escritores destacados de este grupo están Tomás Blanco y Vicente 

Pales Matos. / 
AquI vale la pena detenerse por un instante para mencionar las caracteristicas de la 

generaciOn perteneciente a la década de los treinta. A modo general se ha citado la 

tendencia a recuperar la identidad cultural de los isleños, pero ésta va a la par de la lucha 

José Luis Gonzalez. Literatura y sociedad en Puerto Rico. Tierra Firme. Mexico: C.F.E., 1976. 188. 

Cesáreo Rosa-Nieves. Ensayos escogidos, apuntaciones de critica literaria sobre algunos temas 
puertorriquefos. Barcelona: Publicaciones de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, 1970. 132. 
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cultural contra el colonialismo: sobre todo de la nueva amenaza representada por Estados 

Unidos. Segün dice René Marques: 

En lo politico, se agudiza el sentimiento nacionalista por un lado y surge, por otro, 
la conciencia de una inaplazable reforma social. En lo literario, proliferan los 
estudios hispánicos. Y se inician auscultaciones serias y responsables de la cultura 
puertorriquefla [ ... ] El resultado se traduce en una razonable liberación del 
"coloniaje" literario de Espafia. Y en una mayor conciencia de valores nacionales 
que se alzarán como valla ante la penetración cultural y polItica norteamericana.5 

Sin embargo, es en los afios comprendidos entre 1940 y 1959 que se da el mayor cambio en 

la literatura islefla. Después de los treinta, parecla ser que con todo y los esfuerzos hechos, 

el arte escrito tenIa aón carencias ocasionadas por el bloqueo cultural debido a los 

conflictos sociales, politicos y econórnicos que Puerto Rico libraba consigo mismo y con 

los Estados Unidos. No obstante, esto fue alimentando el sentimiento nacionalista que, 

aunado a los problemas más reales, como los urbanos, configuraron la literatura boricua 

contemporánea. Segün el mismo Marques, es con el libro de cuentos El hombre en la calle 

(1948), que José Luis Gonzalez inaugura esta, etapa. Un factor más decisivo aun en esta 

literatura, fue el triunfo del feminismo a nivel politico, con lo cual las novelas ya 

empezaron a contar con personajes femeninos en el rol protagónico. De esta forma, como 

continiia Marques, se volcaron los valores del patriarcado en la sociedad y en la polItica 

(esto ültimo en cuanto a la relación dependiente con los Estados Unidos). Esto conllevó a 

su vez a la liberación sexual, de manera que cualquier prohibición con respecto al tema 

quedo abolida y ahora se podia tratar el tópico abiertamente. Por ültimo, la estructura 

gramatical de estos relatos desafió las leyes de la pulcritud y una fidelidad servil hacia la 

Rend Marques. Ensayos (1953-1971). Barcelona: Antillana, 1972. 88. 
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canonicidad. Ahora ya era posible no solamente leer acerca de lo que los personajes 

hablaban, sino también de lo que pensaban o sentlan. Asi, nos es posible adentrarnos en su 

mente gracias a técnicas narrativas como el flujo del inconsciente, por citar un ejemplo. 

Para concluir por el momento, hay que notar algo más dicho por Marques. Segün el 

ensayista, es esta generación de los cuarenta la que más ha dado a las letras de Puerto Rico. 

Gracias a ella la isla puede dignarse a competir con el mundo occidental en cuanto a 

creación literaria se refiere. Se puede agregar que es también esta literatura la que dio la 

pauta temática a los autores contemporáneos del lugar donde ahondar más en la 

problemática social y cultural. Desafortunadamente, Marques se contradice más adelante 

(pp. 153-215) en un ensayo del mismo libro, al decir que la cuentIstica puertorriquefta 

contemporánea abusa del nacionalismo y que esta' liena de suicidas, todo lo cual refleja el 

carácter sumiso y la inseguridad que los puertorriquefios guardan por dentro. Uno se 

pregunta entonces: Lno es acaso el nacionalismo y la descripción de la realidad lo que el 

propio Marques alaba de la misma generación de los cuarenta? A esto se puede responder 

que entonces las generaciones contemporáneas no han hecho entonces más que continuar 

los mismos hilos temáticos de otras generaciones, solo que los nuevos creadores los Ilevan 

a otros extremos más afines con la realidad socio-polItica de los afios recientes. Tales 

extremos suelen manifestarse, por ejemplo, en forma de las mencionadas subversiones del 

canon literario. Ha sido, entonces, el nacionalismo lo que los puertorriqueflos han tendido a 

abanderar en busca de un camino propio que los lieve, por fin, hacia el paralso que es la 

recuperación de su identidad y la soberanla nacional. Uno de los ejemplos más claros de 

esta iltima posición serla la autora en cuestión: Rosario Ferré. AsI, tal como vemos, nada 
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se crea ni se destruye: solamente se transforma (o continuando con la misma ilnea de 

pensamiento) se subvierte. 

1.2. Acerca de la crItica y del aparato teórico 

En primer lugar creemos pertinente apoyarnos en algunos estudios importantes acerca 

de la obra de Ferré (en la bibliografla incluyo reseflas, ensayos y entrevistas), asI como en 

textos escritos por ella misma en los cuales aborda el proceso creativo seguin su propia 

experiencia. Es necesario el uso de los primeros, pues apoyan nuestra idea acerca de las 

temáticas en los cuentos de la puertorriquefia. Por ejemplo, ensayos como "Porcelain 

Face/Rotten Flesh: The Doll in Papeles de Pandora", de Carmen S. Rivera, o "Rosario 

Ferré's 'La mufieca menor' and Caribbean Myth", de Linda S. Zee, tratan acerca del 

folklore en los cuentos de la puertorriquefia y la connotación social que en ellos adquiere. 

En el caso de estos ensayos se habla de las muflecas y del significado metafórico que 

guardan con relación al aspecto social descrito en el cuento "La muileca menor". Este 

aspecto social es el que, como se ha venido mencionando, nos interesa tratar en las tres 

historias que analizaremos. Del mismo modo, estos textos crIticos (como los de Ksenija 

Bilbija o Lee Skinner, por mencionar otros ejemplos) no se centran ünicamente en el 

aspecto feminista de las narraciones, sino que, al hablar de las tradiciones folklóricas y 

sociales que en ellas se encuentran, se ampila la apreciación que de estos textos se pueda 

tener. En cuanto a los ensayos escritos por la misma Ferré, nos serviremos de ellos pam 

apoyar en ocasiones algunos comentarios que pudieran parecer arbitrarios, pero que están 

basados en aseveraciones de la autora misma. Por ejemplo, si se ha dicho antes que en "La 

mufleca menor" se aborda el problema de la subyugacion femenina, es porque ella misma 
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dice en el ensayo "La cocina de la escritura" que la tIa del mencionado cuento tiene 

como debilidades y fallas "su pasividad, su conformidad, su aterradora resignación" (144-

45). En este ejemplo, al apoyamos en dicho ensayo, se confirma la idea de que las 

narraciones de Ferré están guiadas principalmente por un comentario social. 

Por otra parte, y tal como se ha mencionado con anterioridad, en el presente estudio se 

vera cómo en las tres historias de Ferré se muestran los problemas sociopoliticos y 

culturales arriba descritos. Sin embargo, nunca se muestra esta problemática por completo: 

en los relatos se hace uso de elementos como la "narración" y la "focalización" De esta 

forma, el marco teórico en el que hemos decidido apoyarnos para demostrar nuestro punto,6 

es la distinción que Gerard Genette hace de dichos conceptos en su libro Narrative  

Discourse.7 A continuación explicare a grandes rasgos en qué consiste cada teorla. 

Obviamente, esta exposición se aclarará y ampliará con los ejemplos descritos en cada una 

de las partes de la tesis. 

1.2.1. Genette: vision y voz en el texto 

En palabras de Jonathan Culler, autor del preámbulo al libro del teórico galo Gerard 

Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method,8 dicho texto es uno de los mayores 

logros del estructuralismo, pues su autor complementa y avanza las teorIas propuestas por 

antecesores del campo como Wayne Booth (7-13). La importancia de esta obra, continua 

6 Es decir, para explicar el proceso de la recepcion que se da en el lector al enfrentarse a los cuentos de 
Ferré. 

' A Ia falta de fuentes originales, los titulos de los libros de Genette (en frances) y de Iser (en alemán), 
asI como las citas extraldas de ellos, han sido tomadas de las traducciones a! inglés. 

Gerard Genette. Narrative Discourse. An Essay in Method. Trans. Jane E. Lewin. Foreword Jonathan 
Culler. Ithaca: Cornell UP, 1980. 
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Culler, radica en que en ella y con ella se definen conceptos básicos que han 

revolucionado la narrativa y ci discurso literario. Uno de dichos conceptos es el de 

"focalización", pues con este término se ha ampliado la noción lineal y unidimensional que 

se tenIa acerca del narrador. Pero detengámonos un poco y veamos la composición y 

contenido del libro de Genette para entender mejor dónde queda circunscrito el concepto 

mencionado. 

Para empezar, el texto en cuestión es parte del tercer y ültimo volumen de una serie 

titulada Figuras, en la que Genette explica nociones de narratologla. Al mismo tiempo 

realiza un anáiisis de la obra de Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, asI como de 

otros textos clásicos de diversos autores. En este volumen, Genette parte de la division que 

Todorov hace del relato en tense (tiempo), aspect (aspecto) y mood (modo). El francis 

introduce las nociones de order (orden: la forma en que los eventos ocurren y que pueden 

ser narrados de una manera distinta), duration (duración: cómo se describe o se resume ci 

paso del tiempo en la obra) y frequency o tense (frecuencia: la repetición de los eventos 

narrados dentro del tiempo). Cada uno de estos conceptos constituye, respectivamente, cada 

uno de los tres primeros capitulos del libro. El cuarto capItulo está destinado al mood, que 

no es otra cosa sino ci punto de vista; y la quinta y i'iltima parte corresponde a voice o voz 

que es, precisamente, la voz que narra.9 

Para nuestro propósito, nos centraremos en los capItulos cuarto y quinto, pues en ellos 

Genette explica los conceptos de fozalización y narración respectivamente, y en ambos 

ahonda en la distinción de ambos conceptos. Por ci momento describiré la cuarta parte, 

Lo anterior es una visiOn esquemática de la mencionada obra de Genette. 
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pues es aün más crucial, ya que el autor hace varias divisiones para explicar su teorla. 

Primeramente divide el modo en dos formas que ayudan a controlar la información que se 

le da al lector: una es distance o la distancia que la narración mantiene con el lector al dare 

más o menos detalles de lo acontecido; y la otra es perspective o la perspectiva, que es el 

grado de conocimiento que cada uno de los participantes de la narración posee de acuerdo a 

su punto de vista, precisamente. 

Genette dice en un punto del capItulo cuarto que "la mayorIa de los escritos teónicos" 

(hasta ese entonces publicados, claro está), "adolecen" de una falta en cuanto a la técnica 

narrativa. Dicha falla se encuentra en la distinción entre el "modo" (que otros teóricos han 

ilamado "punto de vista")'0 y la "voz" 11. Es decir, en la diferencia entre quién es el 

personaje que internaliza los eventos, y quién es el que los observa (186). Además, cada 

uno de ellos puede actuar o no dentro de la obra, lo cual da paso a cuatro nuevas categorlas 

de personajes que él explica más tarde. Seguidamente, para aclarar el concepto de 

"focalización" y su uso, Genette afirma que el lector no debe tomar la información dada por 

la focalización como un liamado para interpretar el relato (197), ya que la focalización no 

es otra cosa más que una entrada a la psicologIa de los personajes (202). AsI, la 

introducción del concepto en cuestión es el mayor acierto de la teoria de Genette, pues con 

él ampila la noción de punto de vista al asignarle a dicha vision una interiorizaciOn. 

En la teorla de Genette, ya no simplemente se describen los eventos desde la 

perspectiva de cierto personaje, sino que a esa descripción se le agrega laforma en que se 

10 Es decir, ",quin es el personaje cuyo punto de vista orienta la perspectiva de la narraciOn?" o 
",quién ye?". 

11 Concepto que responde a las preguntas: ",quiën es el narrador?" o "quién habla?" 
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perciben los hechos. Es decir, esta descripción se ileva a cabo por un narrador que no es 

necesariamente un personaje de la narración, sino que adopta el punto de vista de uno de 

ellos. También Genette explica los diferentes tipos de focalización: entre otras, aquélla que 

se centra en los personaj es desde su interior (focalización interna), y otra interesada en lo 

que les ocurre en el exterior (focalización externa) (189-198). No obstante, un problema 

con las teorizaciones de Genette es que éste no elabora el aspecto de la intencionalidad. 

Esto es de especial interés, ya que en nuestra opinion el autor de un determinado texto 

literario maneja los cambios de narración para crear una variedad de perspectivas. Estas, al 

ser puestas como un todo, descubren un mensaje. Está en manos del lector unir las piezàs 

de dicho rompecabezas narrativo para entender lo que el autor desea apuntar con su texto. 

En el caso de Ferré, ci mensaje es un comentario social y politico. 12 

Con el objetivo de complementar la teorIa de Genette, se tomarán ideas de otros 

autores que han ampliado lo propuesto por el narratólogo frances. Por ejemplo, Shiomith 

Rimmon-Kenan, en su libro Narrative Fiction: Contemporary Poetics, dedica el capItulo 6 a 

la focalización y explica cómo incluye tres aspectos: el perceptivo, el psicológico y el 

ideologico. El primero remite al alcance sénsorial del agente focalizador; es decir, que en lo 

descrito por este agente se incorporan elementos que remiten al tiempo y al espacio desde 

los que se están presenciando los hechos. El segundo aspecto se refiere a las emociones y a 

la mente de la voz focalizadora, de ahI que se transmita tanto lo cognitivo como lo emotivo. 

Por ültimo, ci aspecto ideologico incluye los juicios y tonalidad con los que los hechos 

12 Al hablar de lo social se incluyen aspectos como el feminista que, aunque no serán abordados en esta 
investigaciOn, no dejan de ser importantes. 
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focalizados son expuestos, de manera que las acciones descritas quedan permeadas de la 

forma en que se perciben los mundos descritos en los textos narrativos. 

Antes de pasar a comentar la teorla de Wolfgang Iser, no está de más recordar que el 

propósito en este apartado ha sido sintetizar lo más posible la obra de Genette sin la menor 

intención de banalizarla. liJnicamente se ha expuesto de dónde vienen sus ideas (que nos 

lievan al concepto de focalización) y hacia dónde van encaminadas. Se ha pasado por alto, 

por el momento, algunas divisiones importantes en cuanto al punto de vista, mas éstas serán 

expuestas en los capItulos siguientes y quedarán mejor explicadas con los ejemplos de la 

obra de Ferré. Como también se ha mencionado, en ci desarrollo de dichas partes 

ahondàremos en la teorla de Genette al complementarla con la de otros autores como Mieke 

Bal o Shiomith Rimmon-Kenan. 

1.2.2. Iser: el lector y el texto 

Wolfgang Iser es un teórico literario alemán que pertenece a la llamada escuela de la 

Teorla de la Recepción, la cual tuvo su desarrollo durante las décadas de los sesenta y 

seenta. Esta corriente se centraba en el efecto que el texto tenla en el lector, asI como en las 

condiciones que permeaban tanto al receptor como al acto de lectura: es decir, el cómo, por 

qué y dónde es leldo el texto, asI como razones sociales y/o poilticas —por ejemplo- en las 

que se encuentra el lector. Precisamente es por esta amplitud y flexibilidad que dicha 

"escuela" y sus representantes han sido criticados: es imposibie conceder tantas libertades 

al análisis literario de un texto, dado que ci estudio se contamina de elementos subjetivos. 

Es decir, que esta corriente es totalmente opuesta (entre otras) al liamado Nuevo 
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Criticismo, el que proponfa un análisis de la obra pero ünicamente en si misma, sin 

buscar elementos externos que remitan al autor, a las condiciones polIticas o sociales y, 

mucho menos, al lector. 

Es cierto: el aparato teórico tal vez cuente con algunas imperfecciones, pero no es algo 

ajeno al quehacer intelectual. Constantemente surgen aparatos teóricos que, si no se oponen 

a otros, los desmienten o en el mejor de los casos, aumentan lo propuesto en ellos. Lo 

hemos visto con Genette y lo veremos con Iser. Sin embargo, empezaremos por centrarnos 

en los logros de este ültimo teórico. 

Al igual que el frances, el triunfo del teórico alemán radica en la creación de unos 

conceptos introducidos en su obra principal intitulada The Act of Reading: A Theory of 

Aesthetic Response. 13 En ella se presentan, entre otros, dos nociones importantes: el blank 

(o espacio en blanco) y negation (o la negacion). Mas detengámonos aquI para nuevamente 

exponer el orden logico del texto en cuestión y ver cómo el autor liega a la explicación de 

dichos vocablos. 

Iser divide su texto en cuatro partes tituladas en el siguiente orden: la situación, la 

realidad de la ficción, la fenomenologla de la lectura y la interacción entre texto y lector. En 

el primer capItulo explica los principios de la escuela a la que pertenece, trazando también 

una breve historia de cómo la noción de que el lector responde frente a un texto ha ido 

evolucionando, y afirma que el nombre de Aesthetic Response deriva de la idea de que el 

13 Wolfgang Iser. The Act of Reading, A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins UP, 
1978. 
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trabajo literario tiene dos polos: el artIstico, que corresponde al autor, y el estético, que 

es la interpretación lograda por el lector (21). 

Como Iser mismo dice (xi), en el resto de los capItulos ocupa como base conceptos 

propuestos por Roman Ingarden para cimentar la teorIa que el mismo está creando. Por 

supuesto, Iser le da el mérito correspondiente a Ingarden a lo largo del libro y aclara que no 

se tratã de desacreditarlo: simple y sencillamente de emularlo y proveer nuevas 

herramientas para un análisis más completo. AsI, en el segundo capItulo, vemos cómo ya se 

introducen nuevas nociones a la teorla, las cuales van a ftindamentar las ideas de' Iser. Estas 

nociones aquI introducidas son el repertoire (o repertorio) que es el bagaje familiar de 

normas sociales e históricas, de escritos previos, etc., que rodean el texto (69). Es decir, una 

selección de materiales provenientes de los "sistemas sociales" y de las "tradiciones 

literarias" (86). Otro concepto es el de strategies (las estrategias), que son las 

"posibilidades" de organizaciOn. El subrayado de esta palabra es nuestro, pues se quiere 

hacer hincapié en lo que Iser dice: una organización total implicarIa que para el lector no 

quedari a trabajo por hacer (86). Entre estas estrategias se encuentra una revision de la teorla 

deviacionista (deviation), que hace referencia a la irritación provocada por lo no familiar, 

pero que a la vez llama la atención. Otras estrategias importantes son ci foreground y el 

background (que es una dialéctica entre el objeto estético o interpretación y ci contexto); y 

ci theme y ci horizon. El prirnero se refiere a un punto determinado del texto literario, 

mientras el segundo es el todo que abarca los distintos puntos o segmentos del texto. 
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En el tercer capItulo, Iser ya empieza a dar coherencia a estos elementos para 

explicar la relación y juego entre el lector y el texto, los cambios del punto de vista y la 

creación de imágenes mentales en el lector. 

En el cuarto segmento de la obra es donde por fin Iser ilega a los conceptos que le 

interesa aportar y que se mencionaban al inicio de este apartado. Para desarrollarlos, parte 

del concepto de indeterminación propuesto por Ingarden. Entonces explica en primer lugar 

ci blank, concepto con ci cual designa los vaclos existentes entre el tema y el horizonte, 

pero que estã guiado por las distintas perspectivas del relato (196-197). AsI que el lector 

debe unir los espacios que quedan en bianco y ligarlos a un medio familiar, armando de 

esta forma un rompecabezas para crear un significado (182-212). Entonces, para Iser, ci 

concepto de blank "arises out of the indeterminancy of the text" y lo define como: 

•a vacancy in the overall system of the text, the filling of which brings about an 
interaction of textual patterns. In other words, the need for completion is replaced 
here by the need of combination. 14 

El otro concepto, negation, es simpiemente ci hecho de que lo familiar del repertorio se 

vuelve extraflo al ser tergiversado en ci contexto de la obra. Es decir, que las normas 

sociales y literarias son tomadas de su contexto cotidiano y son puestas en uno diferente 

para que de estaforma se cree una deficiencia en ci proceso narrativo: una deficiencia que 

forma un vaclo que el lector puede lienar al establecer una reiación con lo familiar. 15 

Ya he mencionado que en los cuentos de Ferré se da un cambio entre narración y 

focaiización. A pesar de que se pudiera suponer una compiementación de ambos conceptos 

14 Iser, 1978: 182. 

15 Jean Paul Sartre en Das Imaginare (207) por Iser (213). 
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para formar una interpretación de los cuentos, las historias de la puertorriquefla incluyen 

numerosos espacios en blanco tanto temporales como actanciales con los cuales el lector es 

invitado a ser partIcipe del relato. Precisamente es aqul donde entra en juego la interacción 

entre texto y receptor. Aunque los ensayos de Iser cuentan con ciertas limitaciones,'6 sus 

escritos son básicos para comprender los procedimientos por los que el lector pasa al leer 

una obra literaria. El teórico alemán no propone entender definitivamente las intenciones 

del autor, sino captar su vision del mundo y cómo ésta se refleja en -el desarrollo de sus 

creaciones. Además se podrá ver cómo éstas son acogidas por el püblico, creándose de una 

dialéctica entre el escritor y el receptor. 

Finalmente, antes de pasar al siguiente apartado, queremos hacer hincapié en que 

hasta aqul hemos hecho una presentación general y esquemática del enfoque metodológio. 

En el análisis propiamente dicho, hare uso de otros dos textos de Iser para complementar la 

información aqul expuesta. Uno es The Implied Reader (1974) y el otro Prospecting (1989). 

Ambos son colecciones de ensayos que complementan y en ocasiones mejoran lo expuesto 

en el libro que he descrito. 

Para concluir este capItulo, quisiera citar una invitación y sugerencia a la vez, que 

Rosario Ferré hace a los crIticos literarios para que éstos se aproximen con más cautela a 

los textos escritos por mujeres. La cita corresponde a la respuesta que la puertorriquena da a 

Donna Perry cuando ésta le pregunta acerca de la tarea de los crIticos. Ferré contesta que un 

16 Segün afirma Terry Eagleton en Literary Theory, An Introduction. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1983. 67-78. 
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crItico la acusó de escribir historias depresivas e ilogicas, y continua de la siguiente 

manera: 

What I think criticism should do is teach literature from different points of view. 
Stories may or may not have an ending; may or may not have a logical construction. 
This doesn't mean that they are bad. I believe women are more flexible in. their 
criticism, and I'd like men to look at our books with the sam e openness that we look 
at theirs. That would be a great addition. (1OO).' 

Tomo la palabra de la autora puertorriqueña y me dispongo a ampliar la crItica feminista 

que, si bien es importante y primordial, al aplicarse de modo absoluto no deja de ser un 

tanto limitadora de la obra de esta autora que tanto tiene que ofrecernos. 

17 El texto original se encuentra en ingIs. 
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CAPITULO 2. "LA MU1ECA MENOR": FOCALIZACION DE UNA SOCIEDAD 

Tal como hemos visto en el capItulo introductorio, Puerto Rico ha vivido conflictos 

internos (politicos, principalmente) desde su fundación. Estos sucesos han afectado su 

desarrollo económico y social, y han impregnado las expresiones de los artistas islefios. 

EspecIficamente, a finales de la década de los sesenta, cuando les tocó vivir tiempos 

turbulentos en los que ci pals se vela afectado por las luchas para lograr su autonomla. Las 

ideologlas que en ese entonces se estaban popularizando, también influyeron la forma de 

pensar de algunos habitantes. EspecIficamente, estudiantes y gente con educación empezó a 

abrazar y a hacer suyas ideas con las que se identificaban y con las cuales podrIan lograr o 

impulsar un eambio. AsI, en las décadas de los sesenta y setenta, jóvenes como Rosario 

Ferré vieron surgir movimientos como el feminista, con el cual se empezaron a abrir 

nuevos horizontes tanto en el ámbito intelectual óomo en el social. De esta forma, la gente 

comenzó a expresar sus ideas y sus opiniones al adoptar determinadas posturas18 y al 

acabar con temores al expresar sus inquietudes de forma artIstica principalmente. Como 

veremos, la autora en cuestión es un ejemplo de lo que dichos cambios causaron: en sus 

historias se aprecian ciaramente rasgos del feminismo y de otras corrientes como el 

nacionalismo, por ejemplo. Y es que la caracterIstica feminista no es atribuida 

gratuitamente, ya que la misma autora ha asegurado ser partIcipe de este movimiento no 

porque en sus historias la mayoria de los personajes sean mujeres, sino porque en esos 

relatos ella aborda temas y problemas que atauien a la mujer en general, como el divorcio, la 

18 Con esto nos referimos a que fue principalmente la juventud de la isla el grupo social que empezó a 
abanderar movimientos, adoptar ideologlas y/o afihiarse a determinados grupos politicos. 
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subyugación frente a la figura masculina, el abuso sexual, el adulterio, etc. Por ello, 

muchas de las aproximaciones a sus textos se han guiado por las teorlas feministas y han 

hecho notar en los textos de Ferré connotaciones sociales relacionadas con la condición en 

que la mujer vive en la sociedad puertorriquefla, situación que a su vez es la de muchas de 

las mujeres en el mundo. No obstante todo lo anterior, hay otros aspectos en estas historias, 

relacionados también con lo social, mas no necesariamente con el tema de la mujer. Estos 

temas son el politico y el cultural, puntos importantes en los cuentos de Ferré y que ayudan 

a comprender más las problemáticas expuestas en ellos. Es decir que muchas de las 

situaciones en las que la mujer se encuentra en Puerto Rico derivan de la forma en que la 

sociedad está dividida en ese pals, asI como de los cambios politicos que ha sufrido. 

Ahora bien, Si COfl anterioridad hemos mencionado que Ferré ha guiado su proceso 

creativo por algunas ideas expresadas por Beauvoir, es porque se quiere remarcar que segün 

Ferré la creación debe contener comentarios sociales e histOricos que correspondan a la 

realidad. En nuestra opinion, estos dos aspectos (a los que yo sumarla el politico) no han 

sido pasados por alto por la crItica, sino más bien subordinados al aspecto feminista. Dc 

esta forma, es importante hacer un pequeflo espacio en medio de los juicios existentes para 

entender los cambios que Puerto Rico ha sufrido. AsI podrIa ampliarse la apreciación que 

de estos textos se tiene al abordarlos desde una perspectiva histórica y cultural. 

Precisamente, es necesario otro tipo de acercamiento que ayude a la comprensión del texto 

y a entender la forma en que las narraciones están organizadas. Por ello, el presente análisis 

tiene una doble función: por un lado, analizar la estructura o forma de las narraciones, 

haciendo uso de la teorla literaria narratologica; por el otro, expandir la percepción que de 
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los textos se tiene al ilevar a cabo un estudio interdisciplinario que, como veremos más 

adelante, está Intimamente ligado al uso de las herramientas teóricas que se están 

empleando. 

2.1. "La muñeca menor" 

En este capItulo empezaré por estudiar este primer cuento de Rosario Ferré incluido 

en Papeles de Pandora. Tal relato abre dicho libro además de ser el primer texto escrito por 

la autora en su carrera literaria. Aqul resumo la historia. 

El cuento empieza con una anciana, nombrada en el relato "la tIa", que se sienta en 

balcón cada vez que quiere hacer una mufieca. Cuando era joven se bafiaba en el rio, pero 

un dIa en el que éste habfa crecido más do lo normal, sintió una terrible modida en la 

pierna derecha. Cuando Haman a un doctor para que ausculte a la mujer, ci hombre 

conciuye que una chágara se ha introducido en la pierna de la mujer y que, además que el 

animal ha empezado a crecer, tal situación no tiene cura. La tIa, hasta entonces bella y 

rodeada de pretendientes, se aisla y empieza a confeccionar muflecas de forma artesanal 

para sus sobrinas. Las muflecas son del mismo tamauio de cada una de elias. Al pasar de los 

aflos las jóvenes se van casando. Su turno le lillega a la sobrina menor después de ser 

pretendida por el hijo del medico que habIa diagnosticado a la tIa afios atrás. El joven, 

durante una visita a la tIa, se da cuenta que la herida de la mujer so puede curar, mas su 

padre niega esta situación para poder obtener dinero de la familia y pagar asI los estudios de 

medicina del joven. El dIa que la menor se casa con ci doctor, la tia hace una mufieca para 

ella (al igual que lo habIa hecho con sus otras sobrinas), pero ci producto final está lieno de 
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detalles que las otras muflecas no tienen; por ejemplo, la mujer le pone a esta iiItima 

mufleca dientes verdaderos y también, en los ojos, las piedras preciosas que ha tornado de 

un par de aretes suyos. Después de casados, el joven lieva a la tIa a vivir con ellos y la 

sienta en el balcón para mostrar al resto de la sociedad que se ha casado con gente 

aristocrática y que él ya pertenece a esta ciase. El joven termina de exponer su ambición al 

empeflar los ojos de la mufieca por un reloj de bolso con cadena. La menor vende lo que 

queda de la muheca a un grupo de mujeres que desea restaurar a la virgen de la iglesia 

local, y las hormigas se devoran ci resto de la mufieca (pues ci cuerpo está reileno de miel). 

Al pasar de los afios ci doctor gana mucho dinero pero, mientras el hombre envejece, su 

esposa se mantiene joven. Una noche éi va a su cuarto a verla mientras duerme y, cuando 

empieza a auscuitaria con el estetoscopio, la menor abre los ojos y unas furiosasantenas de 

chágara empiezan a salir por sus cuencas. 

2.2. Más allá del "texto" 

En ci tItulo de este apartado se ha puesto entre comillas la palabra texto para hacer 

notar la referenda al discurso escrito en sí, y que es lo que ci teórico frances Gerard 

Genette llama récit y Shiomith Rimmon-Kenan texto, precisamente. Ahora, cuando se 

habla de un "más allá", se hace referencia a las posibles explicaciones que ci cuento tiene y 

que no están iirnitadas a lo descrito en él. "La mufleca menor" es más que una simple 

historia que trata de la opresión de la mujer y de la subyugacion de ésta frente al hombre, 

quien termina destruyendo sus sueflos y cortando sus anhelos. El cuento de Ferré es una 

historia de venganza con un comentario social muy fuerte. Desde la segunda página del 

relato ya podemos ver que en él, Ferré está describiendo hechos pasados y presentes que 
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giran en torno a una familia en decadencia, una familia que pertenece a una clase social 

cuya época está liegando a su fin: la clase aristocrática poseedora de plantaciones de cafia a 

punto de desaparecer para ser sustituida por la clase industrial. De igual forma, como 

escribe Vázquez en un comentario acerca de este cuento, 19 la puertorriquefla está 

cuestionando los valores familiares y sociales medidos en términos de materialismo y 

alcanzados (entre otras cosas) mediante la falta de escrüpulos. A su vez, en otro comentario 

hecho por Taylor en relación al aspecto feminista de la historia, se comenta lo siguiente: 

Ferre's story contains elements of mythical realism, yet it invites readers to examine 
personal motivation involved in power plays and warns of incorrect, even deadly, 
uses of various kinds of power. 20 

AsI podemos ver que estas dos crIticos coinciden en que el cuento de Ferré, de una manera 

u otra, aborda la lucha de intereses tanto en el nivel social como en ci moral. Para Vázquez, 

el materialismo serla una forma de ejercer el poder para alcanzar los objetivos deseados 

dentro de una sociedad inescrupulosa, mientras que Taylor habla de la muestra del poder en 

general (aunque ella se centra más en el poder del hombre sobre la mujer) y el mal uso que 

de éste se hace.2' 

19 Doris M. Vázquez. "Rosario Ferré: Una cuentista puertorriqueña contemporánea (A Contemporary 
Puerto Rican Storyteller)." Yale-New Haven Teachers Institute. Curriculum Units by Fellows of the Yale-
New Haven Teachers Institute. The Modern Short Story in Latin America. v. 1 (1987): n. pág. Online. 
Internet. 23 dic. 2000. 

20 Nancy D. Taylor. "Ferré, Rosario. The Youngest Doll." New York University School of Medicine.  
Hippocrates Project, Literature, Arts, and Medicine Database. 41 ed. (Oct. 2000): n.pág. Online. Internet. 23 
dic. 2000. 

21 Aqul se ha citado, de forma resumida, la parte del comentario que nos interesa destacar. Mas la 
autora, en su breve texto, constantemente se refiere al poder que el hombre ejerce sobre la mujer en forma 
opresiva y en qué partes se manifiesta esta situación dentro de la historia. 
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Por su parte Ferré, como defensora de la integridad de su pals, ha escrito un ensayo 

en la revista Hopscotch en el que habla de la büsqueda de la identidad perdida de los 

puertorriqueños, ocasionada por la influencia de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. 22 

La autora empieza preguntando cuál serla la solución a los problemas que han venido 

complicando la vida de los puertorriqueflos desde hace varios afios, los cuales giran en 

torno a si los puertorriqueños deben considerarse norteamericanos o latinos. Entonces, 

laiiza una aseveración con la qiie expone sintéticamente lo trágico y dificil que es la 

situación actual, tanto para el pals que ha impuesto su f'uerza a través de los aflos, como 

para el pals que ha sufrido por dicha imposición: 

[ ... ] Puerto Rico's ambiguous political status puts the United States in an awkward 
position in the United Nations vis-à-vis colonialism, which means that some day the 
United States might unilaterally grant us independence. 23 

Es decir, que a estas alturas de la Historia los Estados Unidos no se puede considerar un 

pals "colonizador", pues ello podrIa considerarse un concepto anacrónico después de afios 

de luchas mundiales por la independencia. Por otra parte a los Estados Unidos, como 

primera potencia, tampoco le conviene que se le etiquete de la forma mencionada, ello más 

por imagen, aün cuando siga ejerciendo su autoridad. En fin, es la delicada situaciOn de los 

Estados Unidos en cuanto a su proyección a nivel mundial, lo que también mantiene a 

Puerto Rico en una incierta condición social y politica. 

Después de meditar en lo anterior, podemos ver cómo hay crlticos que convergen en 

la idea de que en sus escritos Ferré expresa una molestia, un enfado, que se manifiesta 

22 Nos basamos en la transcripciOn de este texto que se encuentra en la página de internet de la revista 
Hopscotch: Rosario Ferré. "Writing in Between." Hopscotch 1.1 (1998-99): 9 pp. Online. Internet. 19 dic. 
2000. 

23 Ferré, "Writing" 1. 
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como su inconformidad frente al ejercicio del poder en todas sus formas: el poder y 

control politico, el poder del hombre frente a la mujer, el poder de las clases sociales, etc. 

En el presente estudio se intenta mostrar, precisamente, cómo la puertorriquefia aborda en 

sus relatos los diferentes tipos de imposición con que los Estados Unidos ha subyugado por 

mucho tiempo a Puerto Rico. Dicha situación es presentada en los cuentos mediante las 

luchas de clases y de intereses entre los personajes, hechos que en la vida real han ocurrido 

y están Intimamente relacionados, pues la invasion a la isla y la sumisión de sus habitantes 

han originado las tensiones sociales y polIticas que ese pals ha sufrido por décadas. Dc este 

modo mostraremos cómo es que estos encuentros y diserepancias han creado la 

ambigUedad do la que Ferra habla en ci artIculo citado de la revista Hopscotch. 

Ahora bien, esta crItica hecha por la autora, se aprecia tanto en el nivel del contenido 

o de los hechos narrados, como en el nivel de la forma en que estos sucesos son expuestos. 

Nos centraremos en este capItulo (al igual que en ci resto de la tesis) a desmenuzar los 

procesos narrativos empleados por Ferré para hacer patente lo que en sus cuentos quiere 

mostrarle al lector. Mas antes de empezar, deseo aclarar algunos conceptos que se han 

mencionado en este párrafo y que son importantes para la comprensión del análisis. 

Asimismo, se agregará unos más para avanzar paulatinamente en nuestro estudio del relato 

en cuestión. 

2.3. Revision de la teorla 

Tal como queda mencionado, para estudiar el cuento "La mufleca menor" analizaré la 

forma en que el texto está construido. Válgase la redundancia; me centraré en el nivel de la 
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forma abordando, especIficamente, el aspecto narrativo. Es decir, que tomaré en cuenta 

la relación de los hechos dentro del cuento, de acuerdo a los personajes que toman parte en 

el relato, asI como a la voz o voces que narran los hechos ocurridos. 

También he mencionado de paso que äquI hablaré de "los procesos narrativos 

empleados por Ferré". Con dichos procesos me refiero a los procedimientos de los que la 

autora se vale para exponer los hechos descritos en el cuento, los cuales van a reflejar el 

problema que le interesa exponer. Tales procedimientos consisten en los cambios de voces 

que ocurren en la descripción de los hechos a lo largo del cuento. Estas variaciones se dan 

principalmente entre aquella voz que nczrra los acontecimientos desde afuera de los 

personajes, lo que nos permitetener un panorama general de lo que está ocurriendo en el 

relato, y aquella quefocaliza los hechos desde el interior de los personajes que toman parte 

en las acciones. Cada voz va a ser parte de los eventos y los va a describir para aportar al 

lector una vista de la forma en que tales acontecimientos se van desenvolviendo en el 

relato. Sin embargo, los cambios se dan porque cada voz tiene un rango de percepción: la 

narración, podrIa decirse, es más general; pero la focalización es más particular y, por 

pertenecer a uno o varios individuos por separado, es también algo más limitada. Más 

adelante ampliaré estos términos al aplicarlos al cuento. Por el momento quiero dar un 

antecedente para poder entender lo que se explicará más tarde. 

En varios cuentos de Ferré podemos apreciar también que las voces narrativas y 

focalizadoras dejan ciertos espacios vaclos en los cuales no hay explicación alguna de 

determinados eventos ocurridos en el relato. De esta forma, lo que pudiera en principio 

parecer al lector una vision globalizadora (o más bien totalizadora) de dichos eventos al 
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serle presentadas las visiones exteriores e interiores, se ye truncada sübitamente al 

contener el texto ciertos momentos en los cuales no hay una explicación definitiva a 

a1gunos acontecimientos o al haber saltos temporales inexplicables. Es en este punto donde 

el lector debe trabajar con el texto, es decir, interactuar con la obra que tiene frente a sj. De 

tal forma que lo que el receptor tiene entre sus manos es un texto que está evitando 

cualquier intento de pasividad al momento de recibir el mensaje escrito. El lector no se 

conformará con leer ünicamente, sino que el relato lo forzará a adoptar un papel activo 

frente a lo que se le está contando, para entender qué es lo que se le está diciendo al intentar 

ilenar esos vaclos que, siguiendo la Teorla de la Recepeión, liamamos blancos. Y, si no está 

intentando descifrar un mensaje, al menos estará buscando una intencionalidad en la forma 

en que el texto se le presenta. Ahora bien, ya que he estado hablando del texto literario 

como un mensaje, creo pertinente aclarar que estamos hablando entonces de un circuito de 

la comunicación. Por esta razón, me referiré en ocasiones al autor como emisor y al lector 

como el receptor. De esta forma, unificaré nociones y conceptos literarios que, además, 

sirven como apoyo en mi propósito de demostrar que ci texto literario implica la 

elaboración y, sobre todo, la recepción de un mensaje. 

La manera en que procedemos a analizar este relato (asI como los dos restantes), es la 

siguiente. En primer lugar, haciendo uso de la narratologla, se obtienen las focalizaciones 

de los personajes de cada relato. El propósito es facilitar la distinción entre lo que se narra y 

lo que los personajes observan, con ci objeto de ver qué es lo que se nos muestra y qué se 

nos oculta. Es decir, hacer patente qué es lo que no se nos está diciendo en la historia y qué 

es, precisamente, lo que nosotros debemos inferir. Después de identificar esos espacios en 
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blanco continuaremos haciendo uso de la teorIa de Iser y de las estrategias que propone, 

para poder liegar a una interpretación de las narraciones interpretación ue, como he venido 

mencionando, es parcial en el sentido de que no pretendo hacerla ünica. Es más bien una 

aportacióna la literatura escrita por esta autora para enriquecer la percepción y la nocion 

que de sus textos se tiene. En el caso del relato que nos preocupa en este apartado se vera 

cómo las focalizaciones de algunos personajes nos ilevan a inferir que con ello se está 

representando a la sociedad puertorriquefla. De ahI deriva el encabezado del presente 

capItulo de mi tesis. 

2.4. Focalizaciones en "La mufleca menor" 

A pesar de que la focalizaciôn es un trmino acuflado por el teórico frances Gerard 

Genette, aqul citaré la definiciOn propuesta por Rimmon-Kenan la cual, en mi opinion, es 

más directa y concisa. Segiin ella, en ocasiones: 

The story is presented through the mediation of some 'prism', 'perspective', 'angle 
of vision', verbalized by the narrator though not necessarily his. Following Genette 
[ ... ], I call this mediation 'focalization'. (7 1) 

Rimmon-Kenan continia diciendo que muchos teóricos anglo-americanos no asocian 

dichos términos con el de focalización, sino con el de punto de vista. Ella expone sus 

razones por las cuales usa el concepto creado por Genette. Incluso lo ampila: 

Genette considers 'focalization' to have a degree of abstraction which avoids the 
specifically visual connotations of 'point of view' [ ... ] It seems to me, however, that 
the term 'focalization' is not free of optical-photographic connotations, and like 
'point of view- its purely visual sense has to be broadened to include cognitive, 
emotive and ideological orientation. (71) 
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Mas estos aspectos son insertados dentro de otras tres facetas: la perceptual, la 

psicológica y la ideologica. La primera, como su nombre lo. dice, se refiere a lo sensorial 

(olores, sonidos, lo que se ye, etc.) y está determinada por el espacio (la posición del agente 

focalizador) y el tiempo (de acuerdo asu posicion, el agente focalizador percibe hechos del 

presente, pasado o futuro). La segunda faceta, la perceptual, es la relacionada con la mente 

y con las emociones. Es la que precisamente incluye lo cognitivo (es decir, el conocimiento 

o memoria que se tiene de los hechos) y lo emotivo (cómo es afectado el focalizador por lo 

que percibe); ambas varlan segün la posición del agente focalizador. Por ültimo, tenemos la 

faceta ideologica que implica el comportamiento del agente focalizador, asI como las 

creencias que rigen dicha conducta. 

También, la misma autora nos dice que: 

Genette's treatment has the great advantage of dispelling the confusion between 
perspective and narration, which often occurs when 'point of view' or similar terms 
are used. (71) 

Esta afirmación nos sirve para aclarar que el concepto del teórico frances es 1inico e 

inconfundible, de tal forma que ayuda al análisis literario para distinguir el campo de vision 

que los personajes y las voces narrativas tienen de los hechos en las narraciones. 

Ahora, para entender cómo identificar la focalización en un texto, basta ver lo que el 

mismo Genette (1980) nos dice al respecto: 

[ ... ] we must interpret as indices of focalization those openings onto the psychology 
of characters other than the hero which the narrative takes care to make in a more or 
less hypothetical form [ ... ] (202) 
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De esta forma podemos darnos cuenta que la focalización es, segi1n el frances, un 

concepto que se refiere a la vision que se tiene de los hechos narrados, pero esta vezdesde 

el interior de uno o varios de los personajes. De acuerdo con Genette, podemos ver esto 

cada vez que somos testigos de los pensamientos de un personaje. Y, aunque puede decirse 

que la focaiización es no-verbal (pues es reflejo de la psique), es expresada en los relatos 

mediante ci lenguaje. Esto es observado por Rimmon-Kenan (82-85), quien asegura que se 

puede distinguir ci cambio de focalizador cuando se cambia la forma de nombrar a los 

personajes u objetos en un relato, de la misma forma en que se distingue el uso de 

vocabuiario. Sin embargo, tal aseveración es su propio aporte, pues como ella misma dice, 

"The whole gamut of stylistic possibilities has not yet been established, nor is it specific to 

narrative" (83). 

SerIa pertinente aciarar aqul que la focalización no debe ser exciusivamente de un 

personaje; por el contrario, más de un personaje puede tomar la acciOn focalizadora a lo 

largo de un mismo relato. De esta forma, pasa lo mismo que con la narración: en un mismo 

texto puede existir una gran variedad de narradores. 

Ahora, en cuanto a la narración podemos decir que ésta se refiere a aquella voz que 

habla en un texto. Como pone Rimmon-Kenan: "the narrator can only be defined circularly 

as the narrative 'voice' or 'speaker' of a text" (87). Es decir, que ci narrador es quien 

cuenta los hechos ocurridos en la historia. Este narrador, en ocasiones puede ser ci 

focalizador, mas no necesariamente tal como apunta Rimmon-Kennan (72). Para distinguir 

entre ambos agentes (el de la narraciOn y ci de la focalización), además de usar los procesos 

ya mencionados, basta preguntarse, como lo propone Genette (186): ,quién es ci personaje 
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cuyo punto de vista orienta la perspectiva narrativa? 0 Lqui6n ye?, y Lqui6n es el 

narrador? 0 Lqui6n habla? 

El cuento "La mufIeca menor" es excelente ejemplo de una historia en la que se dan 

dambios entre narración y focalizaciOn. En esta historia la narración se da claramente en 

tercera persona. En cuanto a la focalización, tenemos aquélla que Genette llama 

focalización interna24 ya que la vision que tenemos de ciertos hechos, asI como de ciertos 

sentimientos, pertenecen a los personajes de la historia. Además, el narrador va a decir 

i'inicamente aquello que el o los personajes saben y conocen. 

En el caso del cuento de Ferré, la focalización se da principalmente a través de dos 

personajes: la tIa, en primer lugar, y la sobrina, en segundo. Ya en menor grado tenemos la 

focalización del medico que ausculta a la tIa, la de su hijo y la de las sobrinas de la tIa 

(como grupo colectivo). A continuaciOn, procedo a hacer un enlistado de cada caso. Mas 

antes me gustaria aclarar que en esta sección intento demostrar cómo en estas 

focalizaciones se observa un aspecto que ocasiona una oposicion drástica de este recurso 

frente al de la narración. Dicho aspecto es el metafórico, y ahondaremos en él más adelante, 

pues es el objeto del presente trabajo. Empiezo por enumerar y comentar breve y 

generalmente cada uno de los cuatro agrupamientos que he hecho de las focalizaciones de 

los personajes de este relato. 

24 Genette distingue entre tres tipos de focalización: cero focalizacion (donde el narrador sabe lo mismo 
que el personaje),focalización interna (en la que un personaje es el focalizador) yfocalización externa (en la 
cual el narrador sabe menos que el personaje). 
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1. La tIa: después de la narración casi toda la historia está guiada por la focalización 

de la tIa, lo cual se puede apreciar desde el comienzo del texto. Aqul se enuncian todos los 

casos encontrados, y en todas las citas se subrayan los verbos que indican focalización.2 

• "La tIa vieja habIa sacado desde muy temprano el sillOn al balcón 

que daba al cafiaveral como hacla siempre que se despertaba con 

ganas de hacer una mufleca. De joven se banaba a menudo en el rIo, 

pero un dIa en que la iluvia habIa recrecido la corriente en cola de 

dragon habla sentido en el tuétano de los huesos una mullida 

sensaciOn de nieve. [ ... ] habla creIdo escuchar, revolcados con el 

sonido del agua, los estallidos del salitre sobre la playa y pensó que 

sus cabellos hablan ilegado por fin a desembocar en el mar. En ese 

preciso momento sintió una mordida terrible en la pantorrilla." (9) 

• "Entonces se resignó a vivir para siempre con la chágara enroscada 

dentro de la gruta de su pantorilla." (9) 

• "[...] la tIa [...] echaba el pestillo a la puerta e iba levantando 

amorosamente cada una de las muflecas canturreándoles mientras las 

mecIa [ ... ]." (11) 

• "El di a que la mayor de las niflas cumpliO diez af'ios, la tIa se sentó en 

el sillón frente al cafiaveral y no se volviO a levantar jamás. Se 

balconeaba dias enteros observando los cambios de agua de las cafias 

25 Rosario Ferré. Papeles de Pandora. Mexico: Joaquin Mortiz, 1976. 
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y solo salla de su sopor cuando la venla a visitar el doctor o 

cuando se despertaba con ganas de hacer una muñeca. Comenzaba 

entonces a clamar para que todos los habitantes de la casa viniesen a 

ayudarla." (11) 

• "[ ... ] la tIa los consideraba inservibles [los ojos de las muflecas] hasta 

no haberlos dejado sumergidos durante un nümero de dIas [ ... ]." (12) 

• "El dIa de la boda la tIa les regalaba a cada .una la ültima mufieca 

dándoles un beso en la frente y diciéndoles con una sonrisa: Aqul 

tienes tu Pascua de Resurrección. A los novios los tranquilizaba 

asegurándoles que la muheca era solo una decoración sentimental 

que solla colocarse sentada, en las casas de antes, sobre la cola di 

piano." (12) 

• "La tIa pensO que [el doctor] auscultaba la respiración de la chágara 

para verificar si todavIa estaba viva, y cogiéndoie la mano con cariflo 

se la puso sobre un lugar determinado [ ... ]." (13) 

Tal como se puede ver, las acciones de la tIa describen sus pensamientos y sentimientos, 

muchos de ellos relacionados con la eiaboración y su trato hacia las muflecas. Algunas 

expresan las acciones que ileva a cabo individualmente (como cuando se mece en el 

balcón) o con otros (por ejemplo, en la ültima cita, cuando gula la mano del doctor hacia el 

bulto en su pierna). 
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2. La sobrina menor: la focalización de este personaje ya aparece más bien en las 

ültimas páginas del relato. Después de que la tIa desaparece literalmente del cuento, es la 

sobrina quien, por decirlo asI, continua con su papel. 

• "El dIa de la boda la menor se sorprendió al coger la muheca por la 

cintura y encontrarla tibia, pero lo olvidó enseguida, asombrada ante 

su excelencia artfstjca [ ... ] Reconoció en la sonrisa entreabierta y un 

poco triste la colección completa de sus dientes de leche." (14) 

• "Inmóvi1 dentro de su cubo de calor, la menor comenzó a sospechar 

que su marido no solo tenla el perfil de silueta de papel [...]." (14) 

• "La menor segula sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y 

encajes, siempre con los ojos bajos." (15) 

En estas citas algunos verbos describen la interacción del personaje con la mufleca. Otros 

(como el de la inmovilidad), muestran su actitud frente al personaje masculino, actitud que 

se traduce como cierta pasividad. 

3. El doctor joven: es quien se casa con la sobrina menor y es hijo del doctor que al 

inicio del relato ausculta a la tIa. Su participación empieza casi al final del cuento. 

• "El joven levantó el volante de la falda almidonada y se quedo 

mirando aquella inmensa vejiga abotagada que manaba una esperma 

perfumada por la punta de sus escamas verdes." (13) 
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"Notaba que mientras él se iba poiiendo viejo, la menor guardaba 

la misma piel aporcelanada y dura [...] Una noche decidió entrar en 

su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se 

movIa. Colocó delicadamente el estetoscopio sobre su corazón y oyo 

un lejano rumor de agua. Entonces la mufieca levantó los párpados y 

por las cuencas vacIas de los ojos comenzaron a salir las antenas 

furibundas de las chágaras." (15) 

Los verbos indicados denotan que este personaje realiza minuciosas observaciones de las 

caracterIsticas prominentes de los personajes con los que entra en contacto. En la primera 

cita ye la herida de !a tIa, y en la segunda la apariencia de su esposa. 

4. El doctor mayor: quien ausculta primero a la tIa, aparece más bien en las primers 

páginas del texto. 

• "Al cabo de un mes el medico habla ilegado a la conclusion de que la 

chágara se habIa introducido dentro de la came blanda de la 

pantorrilla [...] Indicó que le aplicaran un sinapismo para que el calor 

la obligara a salir." (9) 

AquI las acciones denotan la em* isión de las apreciaciones y diagnosis acerca de la herida de 

la tIa. Observaciones que, como sabemos, son falsas y con un próposito oculto. 

5. Las sobrinas de la tIa: forman una pequefla colectividad y tienen una participaciOn 

incidental (en cuanto a focalización se refiere) en las primeras páginas del relato. 
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• "Las niflas adoraban a la tIa. Ella las peinaba, las bañaba y les daba 

de corner. Cuando les lela cuentos se sentaban a su airededor y 

levantaban con disimulo el volante almidonado de su falda pam oler 

el perfume de guanábana madura que supuraba la pierna en estado de 

quietud." (10) 

Las acciones denotan el aprecio de los personajes más jóvenes de la historia hacia la 

imagen maternal de la tIa. AsI, se describen con estos verbos la interacción entre estos 

personajes. 

Ahora bien, como se puede apreciar todas estas focalizaciones pueden traducirse (en 

general) como una interiorización fisica de los personajes. Es decir: se nos muestran 

ünicarnente sus expresiones, sus acciones, sus actitudes, mas nunca sabemos lo que dichQs 

personajes están sintiendo. Desconocemos, entonces, su psicologIa. 

La narración, por su parte, se encarga de informarnos acerca de lo que está ocurriendo 

en torno a los personajes y completa parcialmente la descripción de las acciones o de las 

actitudes llevadas a cabo por la focalización. Dc la misma forma, quien emite dicha 

narración no es un personaje del texto, por lo que corresponderla a lo que Genette llama 

narrador heterodiegetico (245), siguiendo su clasificación de acuerdo a la persona. Esto ya 

explica la diferencia de perspectivas en la información dada a! lector. Ahora en este relato 

la narración es todo aquello que queda después de retirar las focalizaciones citadas. De esta 

forma, citar las partes correspondientes a la narración serla prácticamente copiar el resto del 

cuento, cosa por demás innecesaria y redundante para el análisis. Baste entonces con citar 

algunos ejemplos de la narración que considero más prominentes para mi estudio. 
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1. Después del diagnóstico del doctor (y antes de que la tIa se resignara a tener la 

chagara incrustada en la pierna), la voz narrativa dice que "La tIa estuvo una semana con la 

pierna rIgida, cubierta de mostaza desde el tobillo hasta el muslo [ ... ]" (9). Esta parte 

termina con el enunciado "[ ... ] sin que peligrara toda la pierna" (9). AsI, vemos cómo se 

intentó curar la herida de la tIa, usando remedios caseros. 

2. Después se narra brevemente la vida de la tIa antes y después de que entre la 

chágara en su cuerpo: "Habla sido muy hermosa [ ... ]" (10). 

3. De ahI se nos dice que refinó su arte de hacer mufiecas, "hasta ganarse el respeto y 

la reverencia de toda la familia." (10). Y más adelante se explica la movilización de los 

sirvientes asI como la técnica de la tfa para hacer las mufiecas: "Podia verse ese dia a los 

peones de la hacienda haciendo constantes relevos [ ... ]" (11). 

4. También se describe al hijo del medico y cómo entra en contacto con la sobrina 

menor y la familia de ésta: "Ya se habIan casado todas las niflas [ ... ] cuando el doctor hizo a 

la tIa la visita mensual acompaflado de su hijo." (13). "En adelante fue el joven medico 

quien visitó mensualmente a la tIa vieja." (13). 

Por ültimo, antes de pasar al siguiente apartado, quisiera recordar al lector algo que 

mencioné arriba brevemente. La narración complementa parcialmente a la focalización de 

los personajes, pues la primera posee espacios en blanco que no son Ilenados ni siquiera por 

la segunda: más bien, requieren de una interpretación por parte del lector. Esta es 

precisamente la materia del siguiente apartado. 
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2.5. Los espacios en blanco de "La mufleca menor" 

Ya en el capItulo introductoiio hemos explicado en qué consiste el aparato analItico de 

Wolfgang Iser, asI como sus aportes a la Teorla de la Recepción. Es por ello que en esta 

sección me dedicaré a aplicar dicho aparato. Parecerá que no deseo ahondar en las 

propuestas del alemán ya que, a diferencia de Genette, las actualizaciones a su teorla (si 

bien interesantes) son mInimas. Por esta razón uso el aparato crItico de Iser tal cual, no 

dejando de hacer las observaciones pertinentes segün sea necesario. 

Tal como se mencionó en la presentación, el modelo de Iser ha tenido sus detractores, 

encontrando en Terry Eagleton uno de ellos. En su libro Literary Theory: An Introduction, 

el inglés indica que la teoria de Iser es liberal en un sentido "humanista", pues el alemán 

propone que el lector deba acercarse al texto libre de ideologIas o pensamientos que 

interfieran en su interacción con el texto. AsI, el lector se enfrenta a un texto que transforma 

su percepción cuando es incitado a interpretar el mensaje de dicho discurso. De esta forma, 

el receptor cuestiona las ideas que ha abandonado antes de acercarse al escrito (67-71). Tras 

esta descripción del sistema, Eagleton acusa a Iser de no ser tan liberal, pues limita la 

percepción del texto con tales aseveraciones. Además, dice que lo expuesto por el alemán 

es una "paradoj a", pues si el texto va a liberar al lector de ciertas ideas, entonces él mismo 

se volverá más liberal después de su contacto con lo escrito. De esta forma, no ocurrirá 

ninguna transformación importante en la mente del receptor. 

Tal vez esta objeción no sea del todo cierta. En primer lugar Iser, a pesar de que en 

ocasiones pareciera decirnos que el texto literario tiene un solo significado potencial al cual 

el lector debe ilegar después de su lectura (Iser: ix), nos aclara más adelante que "... the 
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interpreter's task should be to elucidate the potential meanings of a text, and not to 

restrict himself to just one" (22. El subrayado es mb). Es en esa misma página donde 

ahonda en la noción de que el significado total nunca podrá ser encontrado, y es por esta 

razón que las lecturas siempre son parciales, mas no equivocadas. Por ello mismo es que la 

teorla orientada hacia el lector ha sido criticada, al apoyar la subjetividad y arbitrariedad en 

la comprensión de un texto (23). 

Como se ha mencionado, Iser alimenta su teorla de elementos pertenecientes a otras 

teorfas: no solo de los principios de Wittgenstein, sino también de los estructuralistas de 

Praga, por ejemplo, de quienes toma el principio de "realidad extratextual" que él llama 

"repertorio", es decir, los elementos de la realidad introducidos en el texto pero 

transformados de manera que pierdan algo de su familiaridad (69). Al usar este término 

quedarIa también demostrada la injusta acusación que Eagleton hace con respecto a que 

Iser exige tin distanciamiento del contexto histórico por parte del lector. Sirvan también las 

dos citas siguientes del libro del alemán para aclarar este punto: 

The different relations between literature and thought systems bring into focus the 
different historical situations from which they emerge and, hence, the historical 
efficacy of the fictional reaction to reality. (74) 

En donde se reconoce la inserción de la realidad histórica y filosófica (por ejemplo) dentro 

de la ficción. 

The repertoire of a literary text does not consist solely of social and cultural norms; 
it also incorporates elements and, indeed, whole traditions of past literature that are 
mixed together with these norms. (79) 
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Es una cita en la que una vez más se confirma la inclusion de la realidad en el concepto 

del "repertorio". 

Ahora bien. El aparato de Iser, asI como el de Genette, pueden ser justamente 

acusados de ser demasiado rIgidos, pues en sus textos ambos autores usan constantemente 

las palabras "estructura", "regla (s)", "esquema", etc., debido a que la narratologla está 

Intimamente ligada al estructuralismo. Incluso, ambos autores usan textos especIficos que 

encajan exactamente en su aparato, de tal manera que sus puntos quedan claramente 

demostrados, sin dejar lugar a duda alguna. Dichos textos narrativos pertenecen, 

precisamente, a la literatura del. siglo XIX o de principios del XX, dpocas en las que la 

mayor parte de la literatura era todavIa rIgida y esquemática precisamente. No habIa tanta 

experimentación en los modelos literarios como la hay hoy en dIa. Es por ello que las 

teorias empleadas en este análisis (al igual que muchas otras), deben ser adaptadas y 

constantemente renovadas. Resumiendo entonces: lo importante en estas teorlas son los 

principios y conceptos que los crIticos proponen, y que son lo que he defendido y en los 

cuales sostengo mi estudio. La rigidez ha sido echada a un lado pues era necesario para el 

entendimiento de estos textos. Empiezo pues con este ültimo apartado. 

En el relato de "La mufleca menor" se aprecia claramente lo que Iser llama wandering 

viewpoint, es decir, el cambio de perspectivas que le permiten al lector viajar a través del 

texto para tener un panorama completo (118). Esto es lo que hemos analizado en el 

apartado anterior: los cambios entre narración y focalizaciOn, donde mencionábamos 

también que en la narración hay algunos espacios que corresponden a lo que Iser nombra 

blanks. De éstos se pueden distinguir claramente tres, que citamos a continuación: 
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1. "Por aquella época la familia vivIa rodeada de un pasado que dejaba desintegrar a 

su airededor con la misma impasible musicalidad con que la lámpara de cristal se 

desgranaba a pedazos sobre el mantel raldo de la mesa del comedor." (10) 

2. "El nacimiento de una muheca era siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual 

explicaba el que j amás se les hubiese ocurrido vender una de ellas, ni siquiera cuando las 

niflas eran ya grandes y la familia comenzaba a pasar necesidad." (10) 

3. "Esa noche cavó toda la tierra airededor de la casa sin encontrar nada. Pasaron los 

afios y el medico se hizo millonario." (15) 

En la primera cita se deja entrever el trasfondo social del cuento, mas esto es 

solamente una insinuación. Es una descripción poética, metafórica, que ci lector debe 

elaborar después de entender a qué se estd refiriendo este enunciado. En la segunda cita 

también se visiumbra una parte social. Esta cita y la anterior también enmarcan el texto en 

ci ámbito histOrico al hacer referencia a la decadencia de la aristocracia cafira a la cual 

deducimos que pertenece la familia. Por ültimo, en la tercera cita hay un bianco temporal. 

Este segmento denota un paso del tiempo enorme del cual no hay descripciones 

minuciosas. 

AsI tenemos que estos espacios ayudan a delimitar el texto y dare ci sentido politico, 

histónico y social al relato. Estas connotaciones se deducen al conocer y entender la historia 

de Puerto Rico, de cómo ci pals flue conquistado asl como de su sobrevivencia. Una lectura 

metafórica, por ejemplo, puede llevar al lector a relacionar a la isla con los personajes 

femeninos, y a Estados Unidos con los masculinos. Estas lecturas no son extranas en la 

literatura isleña. Por ejemplo, Antonio Garcia del Toro, en su libro Mujer y patria en la 
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dramaturgia puertorriquefla, expone detalladamente cómo en el teatro y en la literatura se 

le ha atribuido a la patria caracterIsticas femeninas. Lo mismo sucede en los ensayos 

contenidos en el libro de Juan G. GelpI, Literatura y paternalismo en Puerto Rico. 

Ahora bien, empecemos por decir que las focalizaciones enlistadas más arriba 

describen un aspecto que se contrapone drásticamente a la narración. Este aspecto es el 

metafórico. Al describir lo que los personajes perciben, se está figurando por extension a 

Puerto Rico: cómo se observa a sí misma la pobiación, y cómo también se representan 

ciertas clases sociales de la isla y la relación global de la isla con las Estados Unidos. De 

esta forma, la tIa pertenece a iaaristocracia cañera que se encuentra en decadencia debido a 

una intrusion. Esta intromisión en el cuento es la chágara, pero en el mundo real es Estados 

Unidos que logra la decadencia de la clase aristocrática: cuando los norteamericanos 

invadieron Puerto Rico, empezaron a industrializar y a absorber el mercado cafiero, el cual 

paso a un segundo piano y fue perdiendo fuerza. Por eilo, la clase aristocrática se debilitO y 

se empezó a fragmentar, quedando iinicamente la imagen de sus integrantes: el poder y 

fuerza que aün aparentaban poseer no era más que un espejismo. Es de esta paulatina 

desintegracion que surgió la clase industrial de "nuevos ricos": es decir, gente que ascendió 

en la escala social gracias a la inversion financiera y al trabajo en otras areas distintas de la 

cañera. De igual forma, en el relato, la tIa sufre de una intromisión que corta de tajo su paz, 

su belleza y sus esperanzas. AsI, la historia de la tIa es la historia de Puerto Rico y de los 

cafleros. Por ejemplo, cuando la tIa seestá bafiando en el rio al inicio del cuento su imagen 

semeja a aqüella de la isla: pacIfica en medio de una gran extension de mar; pero el suave 

dolor que ella siente nos recuerda la situación de muchos puertorriqueflos a los que les 
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gusta en cierto modo la penosa incertidumbre en la que algunos de los isleflos se 

encuentran. Es decir, que algunos disfrutan ser parte de Estados Unidos porque prefieren el 

idioma, porque poseen ciertas garantlas de las cuales gozan al visitar Norteamérica o por la 

relativa estabilidad de la isla.26 Siguiendo en esta ilnea, cuando se dice que la tIa "se resignó 

a vivir para siempre con la chagara enroscada" en su pierna, deducimos que se está 

hablando de la misma situación de conformidad de algunos habitantes. Es decir, la chágara 

subvierte la identidad de la tIa: niega su belleza y su ilmite fisico, pues la mujer es forzada a 

vivir de una forma pasiva. En el contexto histórico, es esta pasividad la que ha provocado ci 

sufrimiento del mismo pueblo puertorriqueño. 

A pesar del aletargamiento de algunos habitantes (aletargamiento representado cuando 

se dice que la tIa no volvió a levantarse jamás), hay cierta lucha por reestablecer las 

costumbres básicas de los puertorriqueflos. Igualmente, el que la tIa levante a las mufiecas y 

las mezca en sus brazos mientras les canta, representa, a mi modo de ver, el conflicto de esa 

sumisión: a pesar de la sumisión de la isla, hay parte de los habitantes que aün guardan 

cierto arraigo en las costumbres tradicionales y ci folklore de Puerto Rico. En este punto 

cabe mencionar las citas restantes: cuando la tIa quiere hacer una muuieca, ella grita a todo 

el mundo para que venga a ayudarla, cosa que yo interpretarla como una Ramada para 

ayudar en la recuperaciOn de las ralces y tradiciones de ese pals; la misma significacion 

guardan las mufiecas que son regaladas a las sobrinas ci dIa de su boda. De .esta manera, las 

muflecas constituyen una duplicación o desdoblamiento de las sobrinas. Inclusive, tienen 

más presencia en el relato que los seres vivos. Esto queda más claro al final de lá historia, 

26 Para entender un poco más esta situación, vale la pena leer el ensayo de Ferré publicado en la revista 
Hopscotch, citado con anterioridad. 
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cuando la menor consuma la venganza de las mujeres al adquirir una apariencia 

permanentemente porcelanizada. Por otra parte, para construirlas, hay un factor que es muy 

importante considerar: que los ojos deben aprender a ser precavidos y tener cuidado del 

contacto con las chágaras. No obstante, al final del relato los ojos de la menor liberan unas 

antenas de chágaras. Ello indica la fuerza de la intromisiOn del parásito en la familia de 

mujeres, el cual es a su vez el vehIculo de venganza contra los hombres (el doctor y su hijo) 

que permitieron el crecimiento de la langosta. De esta forma, la noción de "vista" 

representa dos aspectos: uno en el que se podria decir que para recuperar las tradiciones y, 

por consiguiente, la identidad, la autonomia y la individualidad, el pueblo puertorriqueno 

debe estar atento y no permitir más intrusiones. Pero también, se estd indicando que dichas 

intrusiones han sido tan fuertes que han bloqueado la vista de los puertorriquefios, 

negandoles una existencia libre de influencias extranjeras. No obstante, hay una luz de 

esperanza, pues esa misma intromisión podrIa llevar al rechazo (en el caso de Puerto Rico) 

de los Estados Unidos. 

Por su parte, la breve focalización de las sobrinas revela, más que nada, un aspecto de 

intriga por parte de ellas hacia la herida de la tIa. Esta lesion, a su vez, desprende un aroma 

a fruta, agradable al olfato. Esta imagen representarla la curiosidad con la que las 

generaciones jóvenes de la isla se acercan a las tradiciones de su mismo pals. Por haber 

nacido en un pals ya norteamericanizado, su vision es un tanto limitada y es más bien con 

extrafieza que aprecian lo que su pals verdaderamente es: una naciOn que pertenece a una 

de las agrupaciones étnicas más grandes del mundo, como lo son los latinos. Además, no 

pueden concebir la antigtiedad que su cultura posee, antiguedad que se traduce en sabidurla 
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De esta forma vemos cómo el texto de Ferré emplea procedimientos narrativos para 

construir metaforizaciones, las cuales están formadas por los elementos cognitivos e 

ideologicos contenidos en las focalizaciones.27 El aspecto cognitivo se manifiesta, entre 

otros, porque en ellas se dan muestras de conocimiento de situaciones éspecIficas, de 

conjeturas acerca de ciertos eventos y de memoria de algunos sucesos. Por un lado, este 

saber lieva al receptor a evaluar y sopesar las actitudes de los personajes; por otro, este 

salto cognitivo permite que ci lector pueda finalmente formularse una imagen de la 

ideologla dominante en el texto. En este caso, se trata de la condición de lucha interna en la 

que se encuentra Puerto Rico, lucha a la que nos referfamos al inicio del ensayo de Ferré: el 

conflicto de identidad que llevará tiempo en solucionarse si no se toman acciones drásticas 

que promuevan un cambio. Tales acciones se resumen en la recuperación de las tradiciones 

de los puertorriquefios, en prohibir la entrada al pals de ideas ajenas que atenten contra la 

integridad del pals y, por ültimo, enlograr una unificación del pueblo para alcanzar (en la 

medida que sea posible) una homogeneizacion en el modo de pensar de los habitantes de la 

isla. Es una tarea dificil, pero ésta es la propuesta de Ferré en sus cuentos. 

27 Shiomith Rimmon-Kenan. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. New York: Methuen, 1983. 79-
82. 
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CAP!TULO 3. "MERCEDES BENZ 220SL" 0 FOCALIZACION DE LA 
CORRUPCION 

En el capItulo anterior hemos visto cómo en el cuento "La mufieca menor" Rosario 

Ferré utiliza la focalización de los personajes femeninos para simbolizar a la patria (Puerto 

Rico), y cómo esa perspectiva es también representativa de la büsqueda incesante de los 

habitantes de la isla por recuperar sus ralces. A su vez se ha planteado que los personajes 

masculinos, dominantes en dicho relato, encarnan a Estados Unidos y el modo en que ha 

ejercido el poder sobre la isla para lograr sus objetivos de expansionismo. 

En el presente eapItulo abordaremos otra historia de la puertorriquefla, titulada 

"Mercedes Benz 220SL". Segün veremos a continuaciOn, en este cuento ci personaje 

femenino tanibién representa a la isla y el masculino a Norteamérica. Sin embargo, en esta 

narración el comentario es más social que politico, además de ser más directo y no tan 

metaforizado como en la obra estudiada anteriormente. 

El cuento puede resumirse como sigue. Se trata de la historia entrelazada de dos 

parejas: una compuesta por dos personajes que se hacen liamar entre si "Papi" y "Mami," y 

la otra formada por ci hijo de los dos primeros y su esposa. El desarrollo general de la 

anécdota es una oposición de valores y acciones entre ambas parejas: Papi y Mami son dos 

seres inconscientes y prepotentes que pertenecen a la clase opulenta, mientras que su hijo y 

la esposa de éste son pobres y apenas pueden sobrevivir. La causa de esto es el rechazo del 

hijo hacia la riqueza y los valores decadentes que sus padres representan. Sus padres van a 

bordo, precisamente, de un auto de marca Mercedes Benz que acaban de adquirir, el cual 

van conduciendo con desenfreno bajo la lluvia y por una carretera obscura durante la 
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noche. Al mismo tiempo, el hijo y su esposa salen de su humilde hogar, para ir 

caminando a visitar a los padres del muchacho. Este es un ritual que él ileva a cabo cada 

domingo por simple compromiso. Las vidas de ambas parejas se entrecruzan cuando los 

padres, al ir a gran velocidad, atropelian al hijo que iba caminando por la misma carretera 

en que ellos se encontraban manejando desquiciadamente. Tras el impacto de este suceso, 

la pareja opulenta deja a la muchacha sola en la carretera con el cadaver del muchacho, al 

cual nunca liegan a identificar como su hijo. Simplemente, le dejan a ella una nota 

garabateada con su dirección para que los contacte en caso de necesitar ayuda. Dias 

después, lajoven se presenta en casa de Papi y Mami, mas solo encuentra a la segunda. AhI 

le dice, con una actitud firme y un rostro inmutable, que la ayuda no es necesaria pues el 

joven ha muerto y ella misma lo ha enterrado. Tras esto, se va y la mujer queda horrorizada 

y ilena de temor. No ha identificado a la muchacha como su nuera, pues ni ella ni Papi 

jamás la han conocido. Tras esto, Mami espera a su hijo, su iinico orgullo y reaiización 

como mujer, pero éste nunca llega. Al final, cuando el esposo vuelve a casa, Mami le 

cuenta acerca de la visita de la joven, usando un lenguaje despectivo. El relato culmina 

después de esto, cuando Papi y Mami terminan por ignorar el accidente y, olvidando que su 

hijo no ha liegado, planean un viaje a Europa mientras conducen vertiginosamente su 

lujoso Mercedes Benz. 

Tal como hemos mencionado anteriormente, el relato es una serie de oposiciones en 

diferentes aspectos, pero más ciaramente en el aspecto de las escalas sociales. Pero si esto 

es tan claro, Lcudles son entonces los aspectos que hacen particular a este relato como para 

abordarlo en un capItulo aparte? LY cómo es que encajan aqul tanto el concepto de 
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focalización, como el de la representación de la Patria como mujer? Vayamos por orden 

y analicemos en primer lugar la estructura y composición del relato. 

3.1. Las oposiciones a nivel narrativo 

En primer lugar, hay que notar que el cuento que nos ocupa en este capItulo está 

narrado de manera totalmente diferente al de "La mufleca menor". Si bien en dicho relato 

Ferré hace uso de elementos como los blancos, las negaciones y los saltos temporales para 

dar un aire de misterio y ruptura a su relato, no se podrá negar que el cuento posee una 

linealidad espacial y temporal más o menos continua. Es decir que el relato sigue un orden 

cronologico que va de cuando la tIa es joven hasta el easamiento de la sobrina menor y a su 

simbiosis con la mufleca. Por otro lado, las acciones se desarrollan en espacios familiares, 

como por ejemplo, el no cuando la chágara se introduce en la pierna de la tia, la casa donde 

hace las mufiecas y el balcón donde se sienta a meditar. Por iMtimo, con la excepción del 

inicio del cuento en donde aparece el rIo, la mayor parte del relato transcurre en espacios 

cerrados (dentro de la casa y en las habitaciones). De este modo, la focalización, las 

acciones y los espacios están relacionados o pertenecen a los personajes femeninos. 

Por su parte, en "Mercedes Benz 220 SL" hay un confrontamiento de espacios, de 

tiempo y de narración, lo cual nos ileva al conflicto de focalizaciones. En cuanto a los 

espacios, tenemos la carretera (espacio abierto) y las viviendas de ambas parejas (espacios 

cerrados). Las acciones lievadas a cabo dentro de estos espacios no tienen un orden 

secuencial, sino que se sobreponen unas a otras: el relato empieza en la carretera, luego 

entra una secuencia dentro de la humilde vivienda del hijo, después la carretera, la casa de 
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Papi y Mami, la vivienda del hijo y por filtimo la carretera nuevamente. Cabe hacer notar 

aqul que esta secuencia de espacios, como se puede apreciar, posee un orden circular, pues 

el relato empieza y concluye en el mismo sitio. El tiempo y la narración está.n ligados, pues 

el primero provoca el cambio del segundo. Es decir, el cambio del tiempo no es tanto a 

nivel secuencial, pues los hechos se suceden cronológicamente (aiin cuando algunos son 

simultáneos y se sobrelapan). El cambio es más bien a nivel narrativo: cuando se describen 

las secuencias en la carretera, la acción es vertiginosa y la narración se vuelve caótica, 

dando la misma sensación al lector. Para lograr tal efecto, se escriben enunciados 

continuos, sin espaciarlos en ocasiones por signos de puntuación, difèrenciando as{ el 

cambio de voces (de Papi, Mami y del narrador) ünicamente por interjecciones o verbos 

vocativos con los que se llama la atención de otro personaje. Con el objeto de ilustrar este 

caso veamos el siguiente ejemplo: 

[ ... ] la condená rueda me gusta tocarla apretando el disco de oro todo el tiempo 
igualito que la trompeta mayor en Das Rheingold, Mami pero el hombre no oye no 
sale del camino hasta el i'iltimo momento en que da un salto el tapalodos le pasa a 
una pulgada de la cabeza cae de bruces sobre la cuneta te cojo en la próxima mico 
cuando te descuelgues otra vez del árbol te asustaste, verdá, Mami, estás blanca 
como un papel es que pienso en la policla, Papi, es por tu bien, qué policla ni qué 
demonios parece mentira que no sepas todavia quién es tu marido este carro es del 
fuerte [ ... ] (46) 

En cambio, cuando el narrador describe las secuencias que se lievan a cabo en la humilde 

casa del hijo, a pesar de que también la voz del narrador y de los personajes se mezcla en 

ocasiones al faltar signos de puntuación, es más fácil distinguir estos cambios, pues hay una 

pausa más notoria durante la narración. Por ejemplo, cuando la esposa del hijo se encuentra 

sola en su casa, leemos que el narrador expresa lo siguiente: 
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La muchacha cogió la taza y paso el dedo indice sobre las rosas azules de la 
porcelana. Abrió la have del agua caliente, exprimió la boteila plástica y dejó caer 
tres gotas lentas que contempló deslizarse por el interior de la taza. (49) 

Como se ye, la secuencia es más pausada y, aunque esta voz narrativa se liga más adelante 

a la voz de la muchacha ünicamente mediante una coma, la misma voz de la joven 

mantiene un carácter pausado: 

[ ... ] que me habla traldo mi madre de recuerdo de una boda, un lipstic gastado, un 
dedal, siempre me habla gustado entenar en el patio objetos que nadie querla dé 
manera que solo yo supiera donde están. Cuando ilueve ftierte como ahora lo 
recuerdo más claro, me veo escarbando ha tierra con las ufias, aspirando el olor que 
se me desmorona grumoso entre los dedos. (49-50) 

En este ejemplo encontramos una focalización: la descripción de sensaciones y acciones 

desde el interior de uno de los personajes. 

AsI tras esta breve descripción de la forma, vemos cómo a diferencia de "La mufleca 

menor", en "Mercedes Benz 220 SL" la narración, las voces de los personajes y las 

focalizaciones de éstos, se mezclan de manera caótica y pausada a la vez para dare también 

un ambiente ad hoc al relato. Debido a la misma situación vertiginoa que es creada, es más 

dificil distinguir en este relato cada uno de los tres aspectos mencionados, cosa que se 

puede lograr después de una cuidadosa lectura. 

3.2. Los personajes del relato 

Hemos visto de entrada como el relato presenta una complejidad en el empleo de 

técnicas narrativas que terminan repercutiendo en las focalizaciones de los personajes. 

Antes de continuar sobre este punto, que es el que nos interesa, detengámonos a analizar las 
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caracterIsticas y las dicotomf as presentadas en los actantes del relato. Las dicotomias 

existentes pueden ser ordenadas de la manera siguiente: 

1. Papi y Mami / hijo y muchacha 

2. Papi / Mami 

3. Mami / muchacha 

Ahora describamos cada una de ellas: 

1. Papi y Mami / hjo y muchacha: esta primera oposiciOn es la más globalizadora. 

Aquf simplemente tenemos dos categorlas generales representadas por cada una de las 

parejas respectivas: riqueza frente a pobreza. De ahI seguirlan otras como despotismo frente 

a humildad, opulencia frente a sencillez, inconsciencia (de los ricos) frente a preocupación 

(por el entorno, por parte de los pobres), etc. Con esta oposición tenemos entonces un 

enfrentamiento entre hombres y mujeres de una clase, frente a hombres y mujeres de otra. 

No hay particularidades. Es decir, no hay un encuentro directo o lucha entre ambas parejas 

como tales, sino que las diferencias entre ambas son descritas por los personajes y por la 

voz narrativa pero en planos diferentes (los jóvenes en su humilde hogar y los ricos en el 

automóvil y en su mansion). La l'inica vez en que los cuatro personajes coinciden en un 

mismo lugar (mas sin interactuar) se da cuando el joven es atropellado: él no actüa (pues 

está muerto) y Mami, por su parte, se queda dentro del automóvil. 

2. Papi / Mami: en esta dicotomla más especffica tenemos no una oposicion de clases, 

sino una oposición de sexos. En varias partes del relato, gracias al flujo de conciencia y a la 

focalización (que estudiaremos más adelante), vemos cómo el personaje masculino subyuga 
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al femenino. Asimismo, vemos cómo Mami acepta dicha subyugacion con pasividad y 

conformismo, pues su existencia y su "felicidad" (ya que no es tal), dependen de la 

vanalidad satisfecha gracias al poder material de Papi. En este caso, tenemos Ia dicotomIa 

del opresor frente al oprimido. Cabe mencionar que esta oposicion es descrita con más 

precision a lo largo del relato gracias a las técnicas narrativas mencionadas: focalización y 

flujo de conciencia. AsI, los personajes son opuestos expresamente y encarados uno frente 

al otro. 

3. Mami / Muchacha: esta es tanto la oposición final en el relato como la más intensa. 

AquI, además de haber un encuentro fisico entre ambos personajes, existe una oposición de 

caracteres (pobreza frente a riqueza, seguridad de la muchacha al encarar a Mami frente a la 

inseguridad de Mami, prepotencia frente a humildad, etc.) que es dada también por el flujo 

de conciencia y las focalizaciones. Si digo que esta oposiciOn es más intensa no es tanto por 

ser la confrontación final, sino más bien porque nos devela muchos de los defectos, 

virtudes y problemáticas por las que atraviesan y de las que sufren ambos personajes 

femeninos. Aclararemos esto más adelante, pero por el momento iinicamente describo el 

siguiente ejemplo: aprendemos que Mami es una mujer insatisfecha a pesar de estar 

rodeada de riquezas, pues su vaclo se debe a que su hijo (ünico orgullo al ser su realización 

como madre y como mujer) se ha marchado de la casa. Para acentuar más el drama, él 

nunca volverá, pues su ceguera e ignorancia le impiden ver que el joven a quien Papi y ella 

han atropellado es su propio hijo. Por lo tanto, ella ha quedado inôompleta y su ser ha 

perdido una parte de su naturaleza femenina, cosa de la cual nunca se enterará. Esto 

mientras que, por su parte, lajoven ha quedado sola pero rodeada de la sencillez con la que 
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habIa vivido desde siempre al lado de su esposo, lo cual la ilena de vida (más que las 

posesiones materiales). 

Con la descripción de estas oposiciones he querido dejar en claro cuáles son los 

enfrentamientos especIficos que se pueden apreciar en el relato en cuestión, tanto de grupos 

como de personajes individuales. AsI, tomando en cuenta la complejidad narrativa de este 

texto y las dualidades establecidas por los personajes, veremos que en ambas cosas toma 

parte crucial el elemento de la focalización: ésta es parte del proceso narrativo, y es 

ejecutada por los personajes. De esta forma la focalización en el texto es por un lado 

compleja y caótica y por el otro lado presenta dicotomIas. Ambas caracteristicas, como 

veremos más adelante, no son otra cosa más que la representación estética en este relato de 

la situación contemporánea de la sociedad puertorriquefia. 

3.3. Las focalizaciones en "Mercedes Benz 220 SL" 

En este cuento las focalizaciones son numerosas y están mezcladas como hemos 

mencionado. Para no abrumar al lector con un propósito práctico, prefiero dividir el texto 

en ciertas secuencias de las cuales mencionaré ünicamente dichas focalizaciones. En 

realidad, me tomo la libertad de adoptar la division de estas secuencias del artIculo escrito 

por Juan Escalera Ortiz, 28 en donde hace un breve comentario analItico del mismo cuento 

que aqul abordamos. Su division me parece clara, ütil y compatible con nuestro estudio. 

Este autor define seis secuencias en el relato de acuerdo a los actantes que en ellas 

participan: 

28 Juan Escalera Ortiz. "Perspectiva del 'cuento 'Mercedes Benz 220SL". Revista Review 
Interamericana 12.3 (1982): 407-17. 
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S1 Actantes 1 y 2: el matrimonio. 

S2 Actantes 3 y 4: el hijo y su compaflera 

S3 Actantes 1 y 2: el matrimonio 

S4 Actantes 2 y 4: el confrontamiento 

Ss Actantes 2 y 4: la compaflera del hijo y la madre 

S6 Actantes 1 y 2: el matrimonio 

Antes de empezar, deseo aclarar que me he tornado la libertad de corregir la secuencia 

nürnero 5,29 pues aunque en ella no se confrontan los dos personajes correspondientes, es 

ahi donde aparecen nuevamente sus acciones simultánearnente descritas. 

A continuación explico brevernente las focalizaciones y narraciones contenidas en 

cada secuencia: 

- Secuencia 1: se da entre Papi y Mami. El primero es quien abre el relato. Ambos 

entablan un diálogo y desde estos momentos ya distinguimos sus caracterIsticas: Papi es 

dominante y Mami es sumisa. Papi expresa sus ideas machistas y racistas en voz alta, 

mientras que la mujer se guarda sus sentimientos y los expresa como flujo de conciencia, 

como razonamientos internos, al mismo tiempo que está viendo manejar a su esposo. 

Ejemplo del flujo de conciencia serla el siguiente: "la verdad que trabaja tanto, el pobre, se 

lo merece no hay derecho a matarse trabajando sin tener una recompensa" (47). Y en la 

29 Escalera Ortiz solamente atribuye esta secuencia a la compafiera del hijo. 
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misma página cambia a focalización sibitamente, cuando cuando ella vuelve a la 

realidad dentro del automóvil, al decir: "los wipers no van lo bastante rápido para limpiar 

los goterones". De esta forma, se empieza a apreciar que la mujer internaliza sus 

inseguridádes y miedos al mismo tiempo de estar focalizando las acciones presentes. 

- Secuencia 2: en ésta actüa el matrimonio del hijo de Papi y Mami y su esposa. Esta 

sección empieza con una narración y de ahI pasa inmediatamente al flujo de conciencia 

focalización de la joven que describe los juegos inocentes que ejecuta en su soledad a 

manera de ritual y que reflejan su sencillez como ser humano. Dichos juegos consisten en 

enterrar cosas para después encontrarlos al sentirlos por encima de la tierra y adivinarlos 

con sus pies mientras camina bajo la liuvia. Por ejemplo, ella dice: "[ ... ] me veo escarbando 

la tierra con las uas, aspirando el olor que se me desmorona grumoso entre los dedos." 

(50). De ahI viene otra parte narrada en tercera persona, y nuevamente focalizaciones de 

ella, pues expresa: "Escuché el golpe de la puerta y supe que hablas llegado" (50). Después 

el matrimonlo entabla un diálogq entrelazado con la voz emitida por un anunciante en la 

radio. 

- Secuencia 3: empieza nuevamente con una parte narrada de lo que acontece dentro 

del auto y después viene la interpolación veloz y violenta de dialogo entre Papi yMami con 

la narración. En esta secuencia se describe el accidente (atropello del hijo). Solo hay una 

focalización cuando Mami describe que abre la ventana para ver qué pasO, y la liuvia le 

golpea la cara (54). 

- Secuencia 4: esta secuencia es muy importante, pues en ella es donde se da el careo 

entre las representantes femeninas de las dos clases sociales en lucha. Mientras Mami finge 
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preocupacióñ por el estado de salud del muchacho pues en verdad le preocupa más el que 

su posición social esté en juego, la muchacha mantiene una pasividad y una frialdad que 

son el arma con que se enfrenta a la mujer. La muchacha sabe exactamente que ellos son 

los padres del difunto, pero Mami desconoce por completo dicha situación. Otra razón por 

la que esta secuencia es importante es porque en ella vemos cómo ambas muj eres recuerdan 

al joven que ha muerto: tanto la muchacha como Mami comparten en sus visiones el 

carácter infantil e inocente con que lo yen jugando en los jardines de la casa. Por ejemplo, 

la muchacha dice: "[...] veo la escalera que siibitamente desciendes hasta explotar la puerta 

del patio [ ... ]" (56), y Mami, a su vez: "Mirando yo también ahora el patio donde juegas 

viéndote primero por el cristal rosa [...]" (56). Cabe mencionar que en esta parte el diálogo 

y las focalizaciones son un poco más distinguibles que en partes anteriores, pero aün asI el 

entrelazamiento de ambas es bastante caótico. 

- Secuencia 5: en esta secuencia se describe lo que sucede a cada una de las mujeres 

después del encuentro, asI como lo que cada una piensa y focaliza. La muchacha imagina el 

drama y dèsesperación de Mami al esperar a su hijo y darse cuenta que éste nunca va a 

llegar. Por su parte, Mami desvia estos pensamientos trágicos al concentrarse en el 

materialismo que la rodea: el dinero que gasta su marido en ella, el dinero que piensa gastar 

y ci viaje a Europa que piensa hacer. Curiosa en esta secuencia es la breve referencia que se 

hace del concepto de "la otra", cuando la joven se refiere asI de Mami: "[La muchacha] 

estaba tranquila. Sabla que la otra no, sabla que la otra habla esperado todo el dIa, que a eso 

de las cuatro habla pensado que su hijo vendrIa [ ... ]" (58-59). Tal como se puede apreciar 
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también en este breve fragmento, las focalizaciones y los monólogos internos recuperan 

su cauce normal y pausado. 

- Secuencia 6: es un diálogo entre Papi y Mami. Papi expone la idea de querer salir 

nuevamente a manejar su carro, y entonces Mami empieza de nueva cuenta, de manera 

vertiginosa, a describir su encuentro con la muchacha. Al final, Papi habia y es él quien 

cierra el relato, al responderie brevemente a Mami. Papi psa por alto el suceso para volver 

a la idea de querer salir a correr en su Mercedes Benz, olvidándose por completo del 

terrible suceso ocurrido. En esta secuencia no hay focalizaciones. 

Con la previa deseripción de las secuencias hemos podido lograr dos cosas: en primer 

lugar, ver qué personajes emplean la focalización y, en segundo lugar, analizar cómo y 

dónde hacen uso de ella. El "por qué", es decir, el objetivo de dicho análisis, es el punto al 

que más adelante ilegaremos. 

Resumiendo lo visto hasta ahora en el presente capItulo, podemos decir que el cuento 

"Mercedes Benz 220 SL" posee complejidades narrativas que especIficamente se yen en el 

piano de la focalización, pues a pesar de haber cierto orden cronologico las focalizaciones 

están mezcladas con la narración al romperse la coherencia de la sintaxis y lievar el texto 

hacia pianos vertiginosos. Esto da un carácter ambiguo al relato, ya que en éi se 

contraponen drásticamente ciertos momentos de orden y de caos. De esta manera, con dicha 

organización de la forma, se deja entrever cierto carácter ideologico del relato: dicho 

carácter es, precisamente, el "por qué" mencionado más arriba. 
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3.4. Los blancos y negaciones en "Mercedes Benz 220 SL" 

En el relato en cuestión, en verdad no existen tantos espacios en blanco, pues a pesar 

de la caótica técnica narrativa, se completa la información al crearse un rompecabezas 

literario en el que todas las piezas encajan perfectamente al final. Es decir, que en verdad es 

poca la información perdida dentro del cuento ya que todo queda claro: los padres 

prepotentes tienen un hijo del cual no saben en mucho tiempo tras haber huido de casa, 

rebelá.ndose contra la clase opulenta a la que sus padres pertenecen. El hijo se ha casado 

con una muchacha pobre; solamente visita a sus padres cada domingo. Uno de estos dIas, 

cuando se dirige a su rutinaria visita, es atropellado por sus mismos padres, quienes 

conducen un Mercedes Benz a alta velocidad por la oscura carretera. Al final, los padres 

ignoran quién es el accidentado que ha fallecido y siguen con su vida de inconscienca 

rodeada de fatuidad. Tal como se puede apreciar, los elementos básicos son dados por el 

mismo relato y no hay nada accesorio. Tal vez pudiéramos cuestionamos el origen de la 

joven esposa del hijo, o el que nunca se explique cómo se conocieron y qué hacen para 

sobrevivir, elementos que (como se vera posteriormente) constituyen los blancos, ya que 

en la historia la narración no lo dice todo. 

AsI, en primer lugar, tenemos las negaciones en los elementos relacionados con el 

mundo cotidiano en el que vivimos, pero puestos de diferente forma en ci relato. 0 más 

bien puestos de una forma que pareciera inverosImil. En el artIculo mencionado de Juan 

Escalera Ortiz, el autor afirma que ciertas situaciones del cuento parecieran increIbles 

tocando incluso los ilmites del drama (416-17). Es decir que son casi nulas las posibilidades 

de que, por mucha negligencia, los padres no reconozcan en el joven atropellado a su hijo. 
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Es más: pudiera decirse incluso que el mismo olvido de Papi y Mami en cuanto a su 

entorno no son más que exageraciones de un comportamiento patologico. 

Otra trastocación de la realidad (y éste es un apunte mb) serlan los juegos ejecutados 

por la muchacha. Esa puerilidad que permea la acción de enterrar objetos sin valor, para 

luego reconocerlos con el tacto del pie y con la memoria, parecen demasiado torpes e 

ingenuos. 

Por ültimo, otra negación serla la que aparece en la secuencia nümero 2, cuando el 

muchacho entra a la casa donde su esposa se encuentrajugando. AM él se pone a hablarle a 

ella de la sencillez de la vida y de cómo ellos son más felices siendo pobres, que de lo que 

son sus padres rodeados de riquezas. El joven emplea un lenguaje demasiado metafórico y 

poético, exento de signos de puntuación, que da la apariencia de inverosimilitud (que 

además se opone al monólogo pausado que acaba de ejecutar su esposa). Es decir, la gente 

no habla normalmente, usando ni las palabras ni el tono ni la sintaxis empleadas por el 

joven. Por citar un ejemplo: 

FIj ate en la diferencia entre ellos y nosotros floreciendo ahora debajo de tus manos 
cultivando anémonas ocultas en los orificios de tu cuerpo cultivando corales en tu 
piel cada pétalo sedimentando lento supurando pürpura afelpada en los oIdos no se 
oye nada ya la liuvia cayendo ahora tan lejos antes tan cerca taladrando el cerebro 
[ ... ] (51) 

Por si fuera poco, su discurso se mezcla, en la misma página, con el del locutor de la radio, 

que anuncia un descubrimiento arqueologico que consiste en un hombre y una mujer 

persiguiendose, congelados en un gran hielo. Segiin Escalera Ortiz (416), esa pareja estã 
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relacionada con Papi y Mami por la esposa del hijo. Veamos un fragmento de esta 

secuencia: 

Esta mañana fueron encontrados dos cuerpos en las más extraordinarias 
circunstancias repite la radio a tus espaldas un hombre y una muj er miles de afios 
después encontrados dentro de un gigantesco muro de hielo persiguiéndonos 
inmóviles inmortales a través del cristal tocando con el dedo la esfera perfectamente 
transparente de tu ojo [ ... ] (51) 

AsI, vemos cómo se niega el orden esperado de la narración. Es decir, la coherencia del 

texto se ye interrumpida por el uso del flujo de conciencia. La objetividad con la que 

presuponemos que se debe contar la historia se ye trastocada al usar el lenguaje 

metafórico/literario, abandonando el tono formal. De esta forma, con los mencionados 

ejemplos de negación vemos cómo el texto está pidiendo la interacción del lector. 

Respecto a los blancos, podrIamos mencionar la ignorancia de Papi y Mami en cuanto 

a la muerte de su hijo. Esto demuestra una destrucción de lo familiar y, por consiguiente, de 

1a sociedad puertorriquefla en general. Asimismo, la información negada a los padres (no 

saber nada acerca del modo de vida del hijo), nos es también vedada. Ello constituirIa, 

además del desquebrajamiento social, una forma de protesta, pues de esta forma se da una 

lucha anónima para negar la aceptación de los seres opresores y poderosos. En el caso del 

texto, el poder es representado por los padres; en la realidad, por la potencia 

norteamericana. Asimismo, esto podrIa manifestar la forma en que los Estados Unidos ha 

ignorado la situación económica, polItica y social de los puertorriqueflos, abusando y 

explotándolo al mismo tiempo. 
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Entonces, tenemos que al lector se le exige una interpretación de secuencias 

aparentemente absurdas dentro del relato. ,Cómo interpretar entonces dichas 

incoherencias? Si tomamos en cuenta las oposiciones mencionadas más arriba, asI como la 

vertiginosidad imperante en el relato, podemos deducir tres cosas. En primer lugar, 

tendremos que estas negaciones van a acentuar el carácter caótico del relato, pues expanden 

el aspecto un tanto onIrico y a veces surreal de la narración. En segundo lugar, vemos que 

dichas exageraciones también acenti.'ian las caracterIsticas de cada personaj e, con lo cual se 

acentüan las oposiciones entre ellos. Por ejemplo, el que Papi y Mami sean inconscientes 

de su entorno y que no reconozcan a su hijo, enfatiza tanto el olvido como la imposicion de 

las clases opulentas sobre las desprotegidas. Los juegos inocentes y solitarios de lajoven no 

hacen otra cosa más que destacar la sencillez del personaje (pues un simple ritual la colma 

de dicha y la liena espiritualmente), asI como remarcar una permanencia de la memoria y 

un rescate de dicha sencillez pues los objetos enterrados carecen de valor económico, pero 

poseen un gran valor sentimental y personal para ella. Por tal motivo ella intenta rescatarlos 

mediante dicho juego: al encontrarlos y reconocerlos con la memoria no está haciendo otra 

cosa más que reencontrarse con la esencia de su naturaleza como individuo perteneciente a 

un pals oprimido. Finalmente, además de la interpretación dada por Escalera Ortiz, la 

descripción del descubrimiento entrelazada con el diálogo de los jóvenes apoya la sencillez 

y el mundo idIlico (libre) de ambos, frente al mundo estático y frio de una pareja detenida 

en un mundo obscuro y sin sonido, como en el que viven los padres del muchacho. 

De esta forma, vemos cómo las negaciones citadas ayudan a dar sentido al texto, 

como veremos a continuación. 
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3.5. El "por qué" de la narrativa que posee este relato 

Escribe Lucia Guerra Cunningham, en un ensayo acerca de la subversion de los 

elementos histOricos en los cuentos de Rosario Ferré:30 

Es también a partir de lo femenino subordinado que Rosario Ferré elabora una 
posicion de resistencia con respecto a la imposición de la cultura norteamericana en 
Puerto Rico. Para la perspectiva de la autora, el consumismo como actividad 
impuesta por los intereses económicos de los Estados Unidos no solo despoja a la 
sociedad puertorriquefla de un ethos cultural sino que también hace de sus 
miembros seres acartonados, figuras "kitsch" dominadas por un snobismo que 
transforma lo norteamericano en artefacto grotesco, en un pastiche carente de 
valores. (63) 

Cunningham no está haciendo referenda explIcita al cuento "Mercedes Benz 220 SL", pero 

sus aseveraciones resumen justamente lo que la puertorriquefla está intentando explicar y 

demostrar en este relato: la corrupciOn de la mentalidad de los puertorriquefios al intentar 

asimilar la cultura norteamericana. 

Revisemos Jo visto hasta ahora en este capItulo: en primer lugar tenemos una serie de 

oposiciones tanto entre los personajes del relato, como en el nivel narrativo. Estas 

confrontaciones están impilcitas y son patentes a lo largo del cuento, de tal forma que 

provoquen una reacción en el lector. Esta reacción consiste en ir creando oposiciones y 

cargarlas de significado. 

AsI, al enfrentarse el lector a una narrativa veloz hecha cuando Papi y Mami están 

manejando el automóvil, se tiene la sensación de rapidez, de desenfreno; lo cual contrasta 

30 Lucia Guerra Cunningham. "Márgenes de la transculturaciOn en la narrativa de Rosario Ferré". La 
nueva mujer en la escritura de autoras hispánicas. Ensayos criticos. Col. Estudios Hispánicos 4. Uruguay: 
Instituto Literario y Cultural Hispánico, 1995. 
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con la pasividad en la vida del matrimonio constituido por el hijo y su joven esposa, 

dentro del pequeflo hogar de ambos. De aquI sacarlamos la primera oposicion notoria: 

Pobreza = Paz vs. Riqueza = Desenfreno 

Donde el hijo y la esposa entran dentro de la pobreza, y Papi y Mami dentro de la riqueza. 

Respecto a las oposiciones de los personajes, tenemos la siguiente que podriamos 

contar como básica: 

Hombre = Dominante vs. Mujer = Dominada 

En la cual entrarfan Papi y Mami, pues hay un punto de la narración donde el flujo de 

conciencia de Papi nos deja ver lo siguiente (que está dirigido a Mami): 

Mami [ ... ] pero no para probarlos contigo que ya estás vieja y las carnes te cuelgan 
pellejos empolvados emperifollada con tus zapatos de cocodrilo de 50 dOlares y tu 
sortija emerald cut diamond de 9 kilates [ ... ] pero no me quejo, vieja, eso está bien, 
toda una señora toda una dama y sin eso no se puede funcionar no se ilega a 
ninguna parte sin lo que tü me das, vieja, eso no me lo dan las muchachitas 
cabronas que se verlan tan bien reclinadas en este asiento de pelusa gris que se 
verán tan bien, digo, porque pronto pienso ilevar a pasear a alguna buena polla y 
metérselo aqul rico el roce de esta tela en el trasero debe ser. (46-47) 

Como vemos, el hombre está representando indudablemente la postura machista de poder y 

dominio, frente a la mujer sumisa que se deja manipular ünicamente para conseguir más 

riquezas. 

Otro enfrentamiento de valores, serfa el representado por Mami y la muchacha, de 

donde se obtendrian las siguientes oposiciones: 

Seguridad vs. Inseguridad 

Tradición vs. Corrupción 
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La primera alude a la seguridad con la que la joven se refiere a la mujer cuando se 

carean. Mientras que la muchacha guarda calma y confianza en si misma (debido a que 

posee paz espiritual), la mujer se pone nerviosa pues siente su mundo artificial derrumbarse 

si se yen inmiscuidos en un pleito legal. Asimismo, la joven tiene paz ya que, al morir ci 

muchacho, éste también ha encontrado tranquilidad. Pero la madre no tendrá sosiego: ella 

siempre estará esperando a su hijo y se preguntará por qué jamás regresó al hogar. Por su 

parte, la segunda oposición constata a la muchacha como representación de valores 

morales, sociales y culturales puros, que contrastan drásticamente con la actitud falsa, 

materialista y prepotente de Mami. Esta ültima representa la adopción ridIcula de los 

modos de vida tanto europeos como norteamericanos. 

De esta forma vemos cómo, gracias al uso de las focalizaciones y a la division de la 

narración en secuencias, hemos podido sacar las caracterIsticas básicas de los personajes, y 

cómo estos se confrontan al representar valores del lugar donde habitan: Puerto Rico. Es 

decir, que hemos descubierto el "por qué" de las focalizaciones y de las secuencias: gracias 

a ellas podemos especificar las caracterIsticas de los personajes y, por ende, los temas 

imperantes en el relato. Estos temas quedan delimitados a su vez por las negaciones, pues 

éstas ayudan a definir (tras acentuar) el comportamiento patologico de los personajes. 

Como hemos visto, las cuatro negaciones analizadas más arriba reafirman la oposicion 

entre sencillez y ostentación, realismo y exageración, entre otras, las cuales crean como 

gran conclusion una relación conciliatoria entre los conceptos de adopción e imposición. 

Estos conceptos quedan definidos en las figuras de Papi y de Mami, en tanto que ellos son 

los que conjugan ambos términos: por un lado, sus focalizaciones son las dominantes y en 



71 

ellas se muestra .que están corrompiéndose al adoptar el American way of life, 

convirtiéndose en meras caricaturas sociales con tintes grotescos. De esta forma, se están 

imponiendo frente a la sociedad al ostentar ese poder de forma inconsciente, pasando por 

encima de las clases desprotegidas, intentando aniquilarlas definitivamente. De la misma 

forma puede apreciarse cómo hay cierto propósito de resistencia, representado siempre en 

los cuentos de Ferré por el personaje femenino. En el caso de "Mercedes Benz 220 SL", esa 

rebelión es lievada a cabo por la joven que enfrenta a otra mujer (Mami), quien no está 

cumpliendo su papel dentro del cambio o la revolución que el pals busca. Por el contrario, 

se somete y deja subyugar por el hombre para conseguir su propósito que es amasar 

riquezas y volverse materialista. 

Entonces, si tomamos los elementos de la literatura, cuyos personajes femeninos están 

representando a la Patria31, y que han quedado descritos en el capItulo anterior, podemos 

ver cómo nuevamente Puerto Rico está representado por el personaje femenino y los 

Estados Unidos por el personaje masculino. Por lo tanto, la oposición arriba manifiesta 

como: 

Hombre = Dominante vs. Mujer = Dominada 

Pasa a ser expuesta de la siguiente manera: 

Estados Unidos = Pals dominante vs. Puerto Rico = Isla dominada 

En conclusion, vemos cómo nuevamente Ferré ha hecho uso de complejas técnicas 

literarias para proporcionamos una vision caótica de la realidad de su pals natal, y cómo 

31 Me refiero a los libros citados de Antonio Garcia del Toro y al de Juan G. GelpI. 
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Estados Unidos ha corrompido la esencia cultural del lugar. Todo esto matizado por la 

presencia de personajes femeninos que no solamente buscan la muerte (como muchos 

crIticos aseguran), sino que, como en el caso de "Mercedes Benz 220 SL", buscan la paz y 

la liberación, que es. lo mismo que Puerto Rico ha buscado desde la época del colonialismo 

espaflol. Epoca en que empezó su tragedia histórica, social, poiltica y cultural. 
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CAPITULO 4. "AMALIA" 0 EL ABUSO Y EL SUICIIMO DE UNA NACION 

En este ültimo capItulo hare un breve aná1isis del relato "Amalia", ya que este relato 

podrIa considerarse una sIntesis de los dos previamente analizados: por un lado posee el 

motivo y el tema de "La mufieca menor", y, por el otro, el rompimiento del lenguaje que 

vimos en "Mercedes Benz 220 SL". Dc esta forma, estaré iinicamente reforzando los 

puntos expuestos en los dos capItulos anteriores. 

Asimismo, en el. relato del cual nos ocuparemos se hace nuevamente referencia a la 

doblegacion de la mujer. En este caso, el personaje es una nifla, pero que de cualquier 

forma es, como veremos al final, la representación literaria de Puerto Rico. Por ser un 

personaje infantil, ci problema presentado es más delicado, pues tiene matices de pedofihia 

y abuso infantil, pero no deja de ser el reflejo del abuso que la isla ha sufrido a manos de 

sus invasores, especificamente, de Estados Unidos. 

La anécdota del relato es como sigue: la protagonista, Amalia, es una nifla cohibida 

que sufre de una rara enfermedad por la cual no puede ser expuesta al sol porque su piel 

empieza a supurar y cone el riesgo de morir "derritiéndose", como si estuviera hecha de 

cera. Su misma timidez le permite ser más que nada una excelente observadora, y analiza 

los defectos, la corrupción y la hipocresla de la gente que la rodea y que habita en su casa. 

Esta gente incluye a su madre, que es un personaje de corta aparición al inicio del texto, 

tras morir después del inicio; su tio un militar prepotente que, como sabemos más adelante, 

era amante de su mama; Gabriel, ci chofer del tb, y las tres sirvientas que el tfo contrata: 

Maria, Adela y Leonor. Además de guardar un papel pasivo al ser ma's que nada 
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observante, Amalia refleja todas sus vivencias en sus juegos que se rducen al mundo de 

las muflecas. Poco después del fallecimiento de su madre, su tfo se va a vivir a la casa de la 

nifla para cuidar de ella y le regala una mufleca de cera con vestido de novia a la que 

bautiza como Amalia. A lo largo del relato, la Amalia mufleca ilega a conftjndirse y a crear 

una simbiosis con la Amalia de came y hueso. Uno de los primeros cambios es que le quita 

el vestido blanco para vestirla con uno negro de luto. Más adelante, al pasar del tiempo, la 

nifla, que al principio admiraba a su tb, se decepciona de él tras ver su hipocresla y su afán 

de poder. Tales caracterIsticas se reflejan en sus manerismos y en cómo hace lo posible por 

adoptar un estilo de vida norteamericano (lo cual se aprecia cuando el hombre es ascendido 

paulatinamente y convierte su casa en un lugar de desfile del protocolo militar y politico). 

Al mismo tiempo Amalia juega con Gabriel a las muflecas, y posee varias que no solo ha 

ido identificando consigo misma, sino también con las sirvientas y el chofer. Este ültimo es 

un hombre alegre, despreocupado, asI como un galancete frente a las sirvientas. Más un dia, 

al estar jugando con Amalia, el joven rompe "las reglas del juego" al poner las mufiecas en 

sitios distintos. Este hecho provoca tal fascinación en Amalia, que la reacción de ésta es 

liberar a su mufieca de ciertas imposiciones, como la de que solo podia habitar ciertos 

espacios de la casa de juegos. Tiempo thás tarde, cuando Amalia la nifla debIa hacer su 

primera comuniOn, su tio le pregunta qué quiere de regalo y ella pide un novio para Amalia. 

El hombre le regala un mufleco vestido de militar. En el camino a la iglesia, el hombre 

empieza a querer abusar de la nifla, mas Amalia grita y el hombre se enfurece 

maldiciéndola y exponiéndola al sol como castigo. De regreso en la casa, a manera de 

rebelión, su decepción la lieva a tomar el mufleco militar y bajarlo de clase al vestirlo y 

pintarlo como un hombre de clase baja, especIficamente, como Gabriel el chofer. Al mismo 
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tiempo, Amalia la nina sigue derritiéndose después del castigo propinado por su tb, y en 

la casa ha empezado una especie de rebelión que lieva a las sirvientas y a Gabriel a prender 

fuego a la mansion. El tio enfurecido le grita a Amalia que todo es su culpa. Entre ese 

reclamo, le grita injurias con las que nos enteramos que el hombre tuvo relaciones con la 

madre de Amalia y desaparece sübitamente del relato. De ahI, Amalia presencia la 

destrucción de la casa mientras se echa al sol y decide dejarse morir al lado de su mufleca. 

Ahora bien, claramente podemos ver que en la historia se abordan temas que ya vimos 

anteriormente: la imposicion del poder, la imposición de la figura masculina, la inserción 

de elementos ajenos a la realidad, el intento de adopción del estilo de vida norteamericano, 

la apelación a un elemento folklórico (al igual que en el primer cuento analizado, las 

muflecas en este caso), la subyugación de la figura femenina y la crItica a ciertos sectores 

de la escala social. No obstante, ,qué es lo que hace diferente a este relato de los do's 

anteriores? A pesar de tener muchos elementos en comin, es el desenlace la solución del 

problema lo que más llama la atención de este relato. Pero ese final, como veremos, es la 

consecuencia de una serie de procesos narrativos que ayudarán a definir la intención del 

cuento. Estos procesos, como era de esperarse, son la focaiización, los blancos y la 

negación. 

4.1. Focalización en Amalia 

Para empezar, mencionemos que ci relato está narrado en su totalidad desde la 

perspectiva de Amalia. En ocasiones, ella está focalizando a otras personas y es cuando 

reproduce completamente los diáiogos. Por ejemplo, cuando al inicio ella se expone al sol y 

las sirvientas la encuentran semi-inconsiente y casi moribunda, liega el medico y empieza a 
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platicar con la mama de Amalia. Pero este diálogo tiene la peculiaridad de parecerse a 

los hechos en el cuento de "Mercedes Benz 220 SL": está escrito de corrido, sin signos de 

puntuación, para dar la sensación de caos, de preocupación en una situación delicada como 

lo es el estado de salud de Amalia en esos momentos. Cito un ejemplo breve: 

Oigo detrás de la puerta a las sirvientas gimoteando y más cerca a mama, doctor, si 
la nina no hacla ni diez minutos que habla salido al patio, se le escapó a las 
sirvientas que estaban lavando la ropa en la pileta, si para eso están ellas para 
vigilarla que no salga al so!, tres sirvientas para eso nada más, pero ella es lista 
como una ladilla y se les escapa todo el tiempo [ ... ] (65) 

En este cuento hay ciertos ejemplos de lo que Rimmon-Kenan llama "focalizaciones de la 

faceta perceptiva", es decir, que estén relacionadas con los sentidos y lo que con ellos se 

percibe. De todos modos, las focalizaciones en este relato corresponden más que nada a lo 

que la misma autora ha liamado la "faceta psicologica", pues Amelia se dedica más qu 

nada a contemplar las actitudes de los personajes del relato, y también tenemos la 

posibilidad de ahondar en las de ella misma un poco más. Por ejemplo, cuando la nifla está 

observando a Gabriel bailar con las sirvientas, leemos lo siguiente: 

La verdad que a ml también me gustaba seguir el compás con mi zapato blanco 
escondida detrás de la puerta de la cocina hasta que un dIa él me atrapó y dándome 
una voltereta en el aire me agarró por la mufieca y me puso al final de la cola. (69) 

AquI vemos que Amalia está percibiendo ci ritmo, y tenemos la focaiización de que sigue 

el ritmo golpeando su zapatito. Pero al mismo tiempo, estamos focalizando las actitudes, no 

simplemente las acciones, de los demás personajes, y asi aprendemos mucho de ellos: 

precisamente del modo de ser del tb, de Gabriel, de las sirvientas, etc. 
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En realidad no vale la pena ahondar en más ejemplos de focalización en este punto, 

puesto que todos corresponden a Amalia y siguen el mismo estilo del ejemplo citado. 

4.2. Los blancos y las negaciones 

A pesat de que en este relato los blancos son pocos, poseen gran importancia en el 

desarrollo de la historia. En cuanto a las negaciones, éstas son un tanto obvias, al tratarse 

"Amalia" de un relato permeado de un elemento mágico y raro como lo es el uso de la 

mufieca como subversion. Pero empecemos ordenadarnente y atendamos en primer lugar 

los blancos. 

Para empezar, no se sabe mucho acerca de los padres de Amalia: solamente pistas de 

la plática que la madre sostiene con el medico al inicio del relato. Incluso la madre muere y 

no se sabe nada del entierro o de cómo ocurrió su deceso. Sin embargo, todos estos 

elementos son accesorios, ya que en realidad aunque se supiera la verdad de ellos no 

aportarlan mucho a la historia. Unicamente pudieran ilegar a esciarecer en parte, tal vez, el 

por qué de la enfermedad de Amalia. Aunque hasta cierto punto esto también resultarla 

accesorio, ya que lo que necesitarIamos saber es cómo se manifiesta la enfermedad de la 

nifla y las consecuencias que tiene para y en el relato. 

También hay ciertas relaciones entre los personajes que no están del todo claras y son 

las que el lector debe ilenar. A diferencia de que Si se conocen las intenciones del tfo con 

Amalia, o de paso nos enteramos de la relaciOn entre la madre de Amalia y el mismo tb, no 

quedan claramente establecidas las relaciones entre Amalia y Gabriel o entre las sirvientas 

y Gabriel: ,por qué Gabriel juega tan Intimamente con Amalia? Y sobre todo, ,por qué 
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juega un hombre tan varonil como aparenta ser por la descripción a las mufiecas? LY cuál 

es exactamente su relación con las sirvientas? LEs solo amistad o busca algo más? 

Por su parte, las negaciones se reducen básicamente a un par de puntos. En primer 

lugar, a la extrafia enfermedad de Amalia. ,Qué tipo de enfermedad es ésa? j,Y por qué 

tanta coincidencia entre su condición y la de la muuieca que le regalaron de cera? Y, 

segundo: Lpor qué al mismo tiempo que Amalia ha creado un caos en su casa de mufiecas, 

se ha creado un caos en la casa donde vive? Es decir, ocurren hechos con caracterIsticas 

similares en dos pianos: el tangible o material (la casa donde viven los personajes) y el de 

la ilusión (la casa de muflecas). 

Este tipo de hechos son a los que ci lector debe enfrentarse para liegar a las 

conclusiones pertinentes. A continuación, aportamos unas. 

4.3. Interpretación del texto 

René Marques32 comenta en un ensayo que en la literatura contemporánea de Puerto 

Rico reina un pesimismo que data desde ci siglo XIX. Esta actitud tiene como objetivo 

"descubrir smntomas perturbadores en el cuerpo social". Y continua diciendo que: 

dentro de esta perspectiva merece destacarse ci impulso de autodestrucción que 
caracteriza a un buen niimero de personajes literarios puertorriquefios. Hay en la 
nueva literatura narrativa una alarmante cantidad de suicidas, bien literales o 
potenciales. (95) 

32 Rend Marques. "El cuento puertorriqueflo en la promoción del cuarenta." Ensayos (1953-1971). 
Barcelona: Editorial Antillana, 1972. 85-115. 
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Es precisamente esta postura la vista en muchos de los personajes femeninos de Fèné, y 

"Amalia" es el ejemplo más claro ejemplo, dado que su actitud es una rebelión. Las criticos 

feministas interpretan estos suicidios femeninos como una forma de protesta o una 

subversion de los cánones paternalistas y/o patriarcales. Si lo tomamos literalmente de esta 

forma, y lo aunamos a la experiencia literaria que hemos venido revisando a lo largo de este 

estudio, en la cual la mujer representa a Puerto Rico y el hombre a Norteamérica, entonces 

podriamos decir que como consecuencia esos suicidios están mostrando un estoicismo que 

tanto pone como victimas a los puertorriquefios, como está mostrando una actitud de 

enfrentamiento hacia las imposiciones socio-politicas por las que ha atravesado el pals a lo 

largo de su historia. 

Esto también queda constatado en un artleulo de Carmen S. Rivera, 33 en el que ella 

aborda el cuento de "La mufleca menor" desde la perspectiva feminista, mas lo que dice se 

puede aplicar también al relato en cuestión desde ci punto de vista politico. A continuación 

transcribo una cita de este artIculo: 

The rotting doll then is introduced as a metaphor of the anger and frustration that 
are consuming women inside. This apparently inoffensive toy also allows women to 
rebel against the roles imposed by society and to use their passivity as a weapon. 
[ ... ] But as Debra Castillo suggests, passive behavior can become a woman's 
weapon of subversion: "The revolutionary response to silencing is 
resemanticization: to use silence as a weapon (to resort to silence) or to break 
silence with hypocrisy". (96) 

En esta cita vemos que Rivera incluso alude a otra autora que coincide con sus ideas, y 

nosotros podemos comprobar lo dicho con anterioridad acerca de la pasividad como anna. 

33 Carmen S. Rivera. "Porcelain Face/Rotten Flesh: The Doll in Papeles de Pandora." Chasqul: Revista 
de literatura latinoamericana 23.2 (1994): 95-101. 
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Es decir, que la pasividad sirve como un disfraz para la actitud de ataque que subyace 

bajo ese carácter de aparente tranquilidad. Asimismo, ese silencio equivaidrIa a una 

"huelga": guardarse opiniones (tanto buenas como malas) acerca de una determinada cosa, 

para mostrar indiferencia y terminar asI con la falsedad de la sociedad. 

Ahora, Lc6mo se relaciona todo esto con los procesos narrativos arriba mencionados? 

En primer lugar, tenemos la pasividad de Amalia: sus focalizaciones son el producto de la 

mera observación, del guardar .silencio. Cuando ella quiere manifestar algo, no lo hace por 

Si misma, sino que lo hace con la mufleca (pero esto no quiere decir que Amalia focalice 

por medio de ella). Por ejemplo, tras la decepción que sufre cuando su tfo intenta abusar de 

ella, se dirige de esta forma a la mufleca: 

Y no te dabas cuenta de que todo era im'itil, de que tü no eras más que una mufleca 
de cera, un anacronismo endeble cuya excelencia artIstica no tenla empleo práctico 
alguno en el mundo de hoy, de que los dientes de tu caja de muisica estaban 
enmohecidos después de tanto tiempo y de que estallarlan por todas partes como un 
pequeño concierto chino en cuanto te dieran cuerda y trataras de incitar la rebelión. 
(77-78) 

De esta cita se pueden rescatar dos ideas: en primer lugar, en vez de autocriticarse o decirse 

las cosas, la nifla se las dice a la mufleca. En segundo lugar, es en esta revelación privada 

que entendemos el verdadero dilema de Amalia, que es la existencia de su sencillez, de su 

inocencia y la lucha por preservar ambas caracterIsticas en un mundo corrupto lieno de 

falsedad, de apariencias y de materialismo. Este mundo queda representado por el fatuo trio 

de sirvientas, por Gabriel y por el tb. 

AquI es donde entran a su vez los blancos y las negaciones para reafirmar estas 

conclusiones en el lector, de manera que éste pueda ilegar a entender el texto y el 
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comentarios socio-polItico que inciuye. Esas ausencias de información y la inserción de 

elementos extrafios o tergiversa dos, son lo que ayudan a dilucidar que el mundo que se nos 

está exponiendo en el relato es un mundo de decadencia moral. 

Por eso Amalia, hastiada de su entorno, decide degradar al muñeco que representaba a 

su tfo y vestirlo de mecánico (como Gabriel): es porque ella prefiere la senciilez y humildad 

de ese hombre al despotismo decadente que representa su tb. 

De ahI, al recubrir nuevamente a los personajes con un significado como lo es el de la 

representaoión de la mujer como Patria, podemos ver que nuevamente Puerto Rico aparece 

como una nación dominada. Pero, en este caso, dicha dominación es aparente. Al igual que 

en "La muñeca menor", lo extrafio, lo inesperado y lo aparentemente pasivo se unen para al 

final terminar en una esperanza para la nación. "La mufieca menor" culmina en una 

venganza, pero en "Amalia" el relato concluye con una manifestación de descontento y de 

protesta que la nifla, una representación de la sencillez, ejecuta frente a la casa en llamas, 

lugar que representaba la opulencia y la corrupción de los valores más nobles y sencillos de 

Puerto Rico. De esta forma, el texto culmina de manera circular: con Amalia quemandose y 

muriendo, pero en un piano estoico más segura de si misma. Esta es una invitación de Ferré 

a defender la individualidad y la esencia tanto de Puerto Rico como de sus habitantes, 

evitando a toda costa el abuso que se está haciendo de su integridad moral. Por i'iltimo, el 

suicidio que es propuesto en este relato no es el acabar con la vida de manera literal, sino 

más bien es una metaforizaciOn del silenciarse y actuar pasivamente frente a las naciones 

poderosas, pues si hay algo que éstas no toleran, es la indiferencia de los palses sobre los 

que ejercen el poder. 



82 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este estudio hemos visto cómo es posible leer tin texto desde una 

perspectiva diferente a la que la mayorfa de la crItica posee acerca de dicho trabajo. Se han 

tornado los principios más básicos de dos teorlas literarias que, debido a su relación con el 

estructuralismo, pudieran considerarse rIgidas. El modelo propuesto unifica los elementos 

básicos tanto de la narratologIa como de la teorla de la Reader Response. Sin embargo, al 

unir los principios elementales de ambos aparatos literarios hemos conseguido darles una 

nueva flexibilidad. El lector pudiera preguntarse si este modelo no tendrá auin con todo 

nuevas limitaciones. Seguramente, y es el propósito de futuros investigadores anipliarlo. 

Por el momento, podemos decir que el corpus que este modelo puede ser aplicado a la 

literatura latinoamericana. Esto se debe a que la creación de nuestros palses tiene como 

denominador comi1n el incluir en su mayorIa, de una forma u otra, un comentario politico 

y/o social. Muchas veces, tal vez por la censura, estos escritos guardan un mensaje 

escondido y, por ello, es dificil saber si nos estamos aproximando al texto de una forma 

correcta. Al unificar las teorlas mencionadas en este análisis, el lector tiene la posibilidad 

de acercarse al cuento de acuerdo a su propia experiencia y hacer suyo ci escrito. 

Por supuesto que necesitamos valernos de herramientas especIficas de cada aparato 

crItico. Para ello es que emplearnos los conceptos de blank y focalización. Ambos 

conforman el pivote central de cada aparato y, por su misma caracterIstica de apertura a. 

diversas interpretaciones es que ambos conforman la herramienta ideal para un análisis 

interpretativo. El blank, por su parte, induce al lector a preguntar qué hay más allá de lo que 
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el texto le está diciendo; mientras que la focalización le abre un mundo de posibilidades 

que pueden lievarlo a concretizar una o diversas interpretaciones. 

Decidimos desarrollar este análisis con Papeles de Pandora principalmente porque es 

un texto saturado de comentarios feministas. Después de tanto tiempo bajo esa luz, creemos 

que era justo refrescar su contenido. Este libro de Rosario Ferré se encuentra 

desafortunadamente fuera de circulación, a pesar de que su autora es reconocida 

internacionalmente y que ai1n se siguen publicando sus escritos. Tal vez esto se deba a que 

su narrativa no es fácil de digerir en dos sentidos. Por un lado, tenemos que sus escritos no 

son tan sencillos o simplistas como pudiera parecer: la compleja narrativa de la autora, asi 

como sus eruditas referencias literarias son una gran competencia frente a obras como 

Arráncame la vida, de Angeles Mastreta, o Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. 

Dichos libros l'micamente buscan una difusión masiva y, al parecer, la obra de Ferré sufrió 

del mismo destino. De ahI en adelante, los cuentos de Papeles de Pandora han sido 

calificados como meros panfletos abanderadores del feminismo, limitando una percepción 

más amplia que de ellos se pudiera tener. En segundo lugar, podemos aventurarnos a decir 

que la publicación de estos textos también se ha limitado por la crItica anti-imperialista que 

en ellos se puede apreciar al hacer una profunda lectura. AsI, como hemos visto en este 

análisis, los textos pueden aportar más al ser vistos con una lente crItica más amplia, 

usando las herramientas teóricas más adecuadas. En nuestro caso, hemos visto cómo, al 

emplear el análisis de los procesos narrativos, los textos de esta autora provocan una 

reacción en el lector que lo lievan a un tipo de lectura abierta donde son posibles mi.'iltiples 

interpretaciones. AsI pues, en estos cuentos de Ferré las focalizaciones y los blancos 
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transforman la lectura en una actividad participativa que, en este caso, vemos orientada 

hacia una crIticade lo social; es decir de las falencias y conflictos que afectan a la sociedad 
7. 

puertorriquefia ante el colonialismo norteamericano. 
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