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ra apasionante aventura en la que estarros 

CX11pranetidas consiste en examinar todas las 

historias, todas las estad1sticas, confesiones, 

autobiograf1as, biograf1as, y crear con tcx:lo ello 

nuestras nonras de conducta individuales, para 

conseguirlo no tenemos lllás rerre::lio que admitir la 

necesidad de un examen introspectivo personal, al 

que nuestra cultura se ha opuesto durante nrucho 

tiempo. Sólo as1 saldro a la luz C6lllO somos las 

nrujeres cuáles son nuestros reflejos, qu¡ es lo 

que nos gusta y nos disgusta, y as1 narcharernos 

hacia la realización de nuestros deseos • 

Anais Nin 
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INiroWCCION 

Sabido es que para elegir tara y autor para desarrollar 

una tesis debem:is partir de un· interés personal; esto ha sido 

clave para m!, ya que voo en la literatura un quehacer 

art1stico que.presenta in:tirect:amente lo hunano y lo real, es 

un adelantarse a nuestros sueñOS y deseos. 

Me ha. interesado saber = escriben sus personajes 

femeninos las autoras. Para analizar tales aspectos he 

elegido a Rosario castellanos y a Elena Poniat:°"'5ka. 

Elegf dos novelistas porque existen paralelismos y 

constantes en ambas autoras que me propongo rescatar y 

subrayar sus valores, ya que considero importante tarar en 

cuenta en el estudio de la literatura el conpromiso como 

escritoras; que va desde la asunci61l del cuerpo como mujeres 

que escriben y siguen una tradición literaria, además trabajan 

art1sticarnente la identidad de las mujeres y la opresión de 

los sin tierra ampl 1an::lo y profurdizan::lo dicho compromiso como 

escritoras. 

Me propongo ll'OStrar la visión de la mujer Cól1'0 participa 

con su cotidianidad en la historia para !l'al1tener o romper una 

serie de valores establecidos y C6JllO Rosario castellanos y 

Elena Poniat:ooska lo expresan art!Sticarrente, a través de sus 

personajes; catalina oiaz ruilj• y Jesusa Palancares. Aunque 

es dificil hablar de algo que aun se desconoce mucho, ya que 

la conciencia oono mujeres oprimidas es relativamente 
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reciente, considero por estas razones de gran interés el 

arulisis de los personajes literarios femeninos ya que "El 

arte siempre está un poco 111ás allá del nrundo puramente 

personal de la nn.ijer" (1) 

Me interesaron además las obras Oficio de tinieblas y 

Hasta no verte Jesú5 mio, porque considero que existe en 

nuestro pa1s un gran atraso en los estudios de la nn.ijer: este 

se refleja tambien en los análisis literarios ya que excep

cionalmente se incluye la categor1a de gmero, "entendido este 

concepto corro una constitución social, cultural e histórica 

ruchas veces independiente de las caracter1sticas biológicas 

de su sexo" (2) 

Un gran aporte del feminismo, es la incotpOración de la 

categor1a de genero a las diversas disciplinas; a la historia, 

scciolo;¡1a, antropolo;¡fa, en el carrpo de la pintura, cine y 

literatura. Este ha hecho que las mujeres se miren de manera 

diferente y también ha influido en las escritoras corno es el 

caso de Rosario castellanos y Elena Foniatowska, con gran 

acierto captaron a trav;s de sus personajes; catalina D1az 

Rtiljá y Jesusa Palancares, el problema de identidad para las 

nn.ijeres. 

En catalina Draz PUiljá tenemos corro el ser marginada de 

diferentes actividades la hace ser una ilol o bruja. Pero de 

esta manera actuará c:aro inportante personaje en el levanta

miento por el derecho de su pueblo a la tierra, y a través de 

la cotidianidad de catalina, Rosario nos ofrece un microcos-
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mos preciso de las distintas desigualdades que recaen en las 

mJ.j eres :ird rgenas. 

Rosario castellanos tiene el mérito literario de ser un 

antecedente .iJl¡x>rtante para mJ.chas escritoras (es), que con 

el tierrpo crece p..ies se planteó acertada y lo:cidamante 

problemas que tienen una gran vigencia artrstica C<5ll'O "ser 

mujer" y talentosa narradora de la misma nanera, Emanuel 

carbal.lo dice de ella: 

••• En una sociedad cano la nuestra, OJ:ganizada en 

torno a conceptos diseñados por los hombres para su 

propio beneficio, Rosario castellanos desterró el lugar 

canúl1 de la inferioridad de la mujer respecto al 

hOITbre: su inteligencia, coherencia y aptitud para las 

letras estuvieron por encina de casi todos los miembros 

de su generación ••. (3) 

Por otra parte Elena Poniatowska con su personaje 

Jesusa Palancares nos e>cpresa los ideales de algunas mujeres 

que puticiparon también coroo oprimidas, pero luchan::lo por 

ciertos ideales en la revolución y otros hechos de la post

revolución y transgrediendo la bragen tradicional de la mujer 

fUeron forj mese una identidad distinta = fUe el caso de 

Jesusa Palancares. 

Elena Poniatowska plasma los sentimientos, actitudes, 

contradicciones y prócticas de algunas lTUljeres, enfatizando 

dichas contradicciones en el personaje protag6nico, ya que en 
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él existen los conflictos entre las funciones convencionales 
asignadas tradicionalmente a las rujeres =ro son: el trabajo 

danéstico, la reproducción y la sexualidad. En Hasta no verte 

Jes.:s mio, observamos la protesta incipiente de una ilragen de 

la mujer no tradicional y también las contradicciones y 

ambivalencias de Jesusa Palancares. 

Uno de los bnportantes valores literarios de Hasta no 

verte JestlS mio, es; el partir de W1 test:i:Jronio y construirlo 

literariamente como una lograda novela. 

El lnétodo que aplico en mi .investigación es el socioló

gico, pues integra una visión de lo que representa para m1 la 

literatura y es, la vinculación entre escritura y sociedad me 

basaré en las mediaciones prop..lestas por Juan Ignacio Ferreras 

en l'\.tn:lamentos de Socioloq1a de la Literatura algunas de ellas 

son, la relación que tienen los autores con los temas, las 

problern.;ticas que abordan su relación con la escritura ( 4) . 

las obras analizadas fueron publicadas por primera vez 

Oficio de tinieblas en 1962 y Hasta no verte Jesus m10, su 

primera edición data de 1969, me parecen representativas del 

m::mento de transición que están viviendo las nn.ijeres, sobre 

todo en el terreno art1stico. En la déeada en que fueron 

escritas se empezó de rranera m;s consciente a aceptar la 

preocupación de construir una nueva identidad de la mujer ya 

que se ·generaron alguncs cambios en el contexto histórico. 

Rosario castellanos y Elena PoniatCMSka vivirm las fuertes 

contradicciones de los canienzos de una sociedad moderna en 
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nuestro pa1s (aspecto que aJ!illiaré 11\ás adelante) , pues a 

partir de los 60 las mujeres de ir.mera incipiente hacen valer 

sus derechos; al voto conquistado en 1953, el derecho a la 

cultura, al trabajo econ.srnicaJOOllte reconcx::ido, se expresan 

también las protestas contra la antidemocracia pal 1tica que 

traerá por parte del Estado resultados violentos en octubre 

de 1968. 

El significado de esta década de los 60 en nuestro pa1s 

aun no ha sido aJ!illiarnente estudiado, ni valoradas cabalmente 

las repercusiones que socialmente trajo consigo. considero 

que dicha década influyó en las escritoras estudiadas. Rosario 

castellanos estuvo muy actualizada de la lucha que las 

norteamericanas ven1an haciendo en su libro Mujer que sabe 

lat1n, tiene un articulo dedicado a Betty Friedan llairad,• 

análisis y praxis esta feminista fue muy importante en la 

década de los 60, con su libro la Mrstica de la feminidad, 

ahora bien es importante tarar en cuenta que entre las 

publicaciones de una obra (Oficio de tinieblas) y otra (Hasta 

no verte JesúS mio), hay una diferencia de siete aros que es 

muy breve además se manifiestan en la misma década sin embargo 

es importante ya que Elena Poniat:a.'ska vivirá el sism:i 

pal 1tico que significó la represión estudiantil antes de la 

publicación de su novela, por lo mism:i no es gratuito que 

Hasta no verte Jes.:.s mro, esté dedicada "a Jan, mi hermano; a 

todos los nruchachos que nrurieron en el 68: añO de Tlatelolco". 

Para Rosario Castellanos el contexto fue distinto 11\áS 

cerrado, los valores culturales de nuestro pars eran puestos 
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en eluda muy excepcional.mente y aisladamente y lo que prevale

cra para las mujeres eran los arquetipos tradicionales de 

esposa y iradre estaban mas reforzados y se tenran ccmo las 

formas posibles de realización cc:m::> mujeres y se esperaba de 

ellas que se preccuparm solaioonte de casarse y que fueran 

iradre-esposa, su existencia se justificaba no por ella misira 

sino que debra ser para los demAs y carenciada de sr rnisira. 

Por ello es COl1lúl1 que hasta nuestros dras las mujeres 

escritoras estén a la defensiva de los valores tradicionales 

que imperan para las mujeres y se ocupen mas de ser buenas 

esposas y tener la excelencia cerno iradres y después escrito

ras. Rosario castellanos y Elena Poniat;a..iska no han estado 

excentas de estas contradicciones. 

Rosario castellanos entre otras consideraciones en 

Muier que sabe Iatrn, analiza las dificultades para convinar 

el ser profesionistas o escritoras y mujeres con los rituales 

cotidianos que conlleva el vivir en sociedades con valores 

patriarcales. "Mujer que sabe latrn ni se casa ni tiene buen 

fin." 

En su poena ''Meditación en el l.lll'bral" nos dice: 

No concluir las leyes geométricas, contando 

las vigas de la celda de castigo 

cxxro lo hizo Sor Juana. No es la solución 

escribir, mientras llegan las visitas, 

en la sala de estar de la familia Austen 
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ni anoerrarse en el Atioo. 

de alguna residencia de Nueva Inglaterra 

y SOñar oon la Bihlia de los Dickenson 

debajo de una almdJada de soltera. (5) 

Elena Urnrt:ia en su artu::ul.o 11~.u escribe la mujer en 

Mexico" dice: la rujer escritora "Se ve constantemente 

solicitada por multitud de quehaceres domcsticos que la ahogan 

cerrándole ll1ás aúll las p¡ertas a ese rnurxlo que en teor1a 

deberla abrirsele gracias a su genérico arraigo a la comuni

dad", 

Siento que a las mujeres (escribe Elena Poniatowska) 

escritoras o no- les cuesta tanto trabajo simplemente vivir, 

la adaptación es tan dura, que todas sus fUerzas se desgastah 

en eso tan misterioso y tan lleno de 'S(JtpresaS que· es el 

aoontecer diario. (6) 

Elena Poniatowska en reciente entrevista: carentan:lo. su 

novela Tin1silra dice: 

"Obviamente Tina no regresó de donde está para decinte 

qué sent1a y cu1les eran sus reacciones. 

'lo le atr.i.bu1 los que hubieran sido mios. Al principio 

habm hecho una Tina Modotti mucho ll1ás dependiente, 

mucho mAs Elenizada aunque aparentemente soy muy libre, 

soy muy dependiente del hombre, mucho rn.1s de lo que fue 

Tina Modotti, y eso procuré corregirlo ¡:ero aun as!, 
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pJde haber hecho una Tina !Tlás fuerte ••• pero no lo 

hice." (7) 

Por otra parte al t:anar en cuenta = influye el 

=ntexto sociopol1tico en el que estas autoras escriben, es 

.i.Ir¡;iortante señalar que tenierdo presente que la historia y la 

literatura tienen objetivos distintos por la forma cxxro 

trabajan la realidad. la historia tratando de objetivar la 

realidad y la literatura ficcionan::lo dicha realidad. Encon

trairos en las novelas estudiadas que se expresa cierta unidad 

posible entre la literatura y la historia con los conocimien

tos que las autoras tienen de estas disciplinas y hacien:lo 

uso de estos conocimientos los expresarm en la visión del 

murx:io que tienen cano autoras y que se desprende de la 

historia novelada y de las fonMS discursivas que adoptah 

pues no escriben para los dominadores sino para aquellos que 

aspiran a "otro m:xlo de ser hU!l'al10 y libre". Como deseó 

Rosario Castellanos. 

F.sta época de la década de los 60 ayudará ya que 

anpliará el espacio literario en donde se permitirá la entrada 

a los temas que hombres y nn.ijeres han abordado a través de lo 

personal unido a lo pol1tico. 

F.s :inp:>rtante seralar también que los cambios en el 

=ntexto que generó dicha dccada de los 60, contribuyó a una 

lectura distinta donde los lectores de hoy en d1a son !Tlás 

=1ticxis estm dejando de ser rreros receptores, la lectura que 

hoy se hace es !Tlás participativa, los autores están !Tlás en 
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contacto con sus lectores que en otros tiempos y nos damos 

cuenta de Cólt'O los autores se preocupan 111.!s por la presencia 

de los personajes ferreninos en su obra e incluso involucrm

dolos en problemas sociales del pa1s. 

Considero por otra parte que las escritoras asumen con 

111.!S responsabilidad su oficio aun sabiendo que "dos golondri

nas no hacen primavera" y con las contradicciones asumidas 

claramente estas autoras estudiadas se comprometen como 

escritoras y hacen que en tiempo dificil como es el presente 

halla confianza para que se exprese un cambio para los 

oprimidos incluyendo en él a algunas nrujeres escritoras. 

Tornarx:lo en cuenta los aspectos anteriores y deseando 

hacer explicito el objetivo de este trabajo lo que voy 'a 

tratar de probar es CóJrO el compromiso de Rosario castellanos 

y de Elena Ponial:a.iska se expresa asumiéndose corro nrujeres que 

escriben y recrean este compromiso de sus personajes ferreni

nos construyél"doles una identidad transgresora. 
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CAPI'IUI.O I 

El contexto histórico-literario 

de las novelas Oficio de tinieblas y 

Hasta no verte JesúS mio. 



A.- El contexto Historico 

Hacer una lectura de las novelas de Rosario castellanos 

Oficio de tinieblas (1962) y de Elena funiaro.iska Hasta no 

verte JesúS mio (1969), fu.plica tanar en a.ienta el contexto 

histórico literario en el cual se produjeron ya que part:im::ls 

del concepto de literatura: "Ia literatura o m.ls bien lo que 

consideramos c:orro tal- no es, c:orro lo supone y a rrenudo lo 

afinM la filosof1a idealista, una esencia siempre idmtica a 

sr misma, sino un canp:i de fronteras y contenidos fluctuantes 

que se constituye y reproduce histórica y socialmente" (l) • 

Por ello al analizar las novelas; de Rosario castella

nos y de Elena Poniatowska, desde la relación que guarda la 

literatura con la historia es necesario tener presente que 

existe dicha relación al establecer ciertas mediaciones entre 

las novelas estudiadas y el contexto en que se produjeron, en 

este sentido tomare en cuenta algunos hechos que rre han 

parecido relevantes y que se expresaron en esta d;cada. En 

estos añOS de los 60 se hablaba aun mucho de las aportaciones 

de la revolución, sin embargo tal revolución sera puesta en 

tela de juicio por algunos intelectuales que escribieron en 

este tiempo, entre esos intelectuales se encontraban las 

autoras estudiadas en este trabajo. Al referirnos a ellas en 

relación con lo que escriben tenerros presente que cuando lo 

hacen conocen m.lS su pasado que el rromento en el que escriben 

y que ellas mismas viven las contradicciones de su tiempo, 

sin embargo tambim herros considerado que algunos tenas c:orro 

son: el derecho de los oprimidos a la tierra, a la educación, 
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a poseer una identidad caro mujer y no ser marginada por 

ello, en parte serm propiciados por el contexto histórico 

cultural de esta d.;cada, las novelistas recrearan por medio de 

distintas téC!licas narrativas dichos tenas. Los valores que 

Rosario castellanos y Elena Poniatowska ponen en tela de 

juicio no los taran de mmera directa y fiel de la realidad 

sino que existe una relaboraci611 que trabajan por rredio de la 

ficción inspirándose en algunos temas de la realidad concreta. 

Uno de los rompimientos o desviaciones que se expresa 

en estas novelas en el nivel del discurso tradicional, es el 

de la mujer COITO personaje principal y la asunción de una voz 

la de Rosario castellanos y la de Elena Poniatowska cerro una 

escritura de lo que hemos llrurado el "ser mujer". Es decir, 

escribir desde el cuerpo corro rnuj er y es asumir una voz que 

elige una perspectiva especifica del mundo que se expresará en 

las novelas, tambiéll elegirm ciertos temas y elementos 

discursivos que aunque no son exclusivos de las mujeres, en 

estas novelas si se expresan rompimientos con respecto a los 

cahones tradicionales. 

las historias de estas novelas nos dicen que no han 

existido o no se han efectuado cambios significativos en 

nuestro pa1s para los oprimidos, pues las narginaciones y la 

dominación continüan y en ese sentido es iroportante escribir 

simbólicrurente de la situación de los oprimidos y entre ellos 

de las mujeres. 
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El realiSJTO que nos 11U1estra Rosario castellanos en las 

descripciones costumbristas de san Juan Chann.tla y Foniatowska 

en las descripciones de las vivencias en la ReVolucióll, y 

post-revolucióll que con el personaje de Jesusa trabaja, tiene 

la virtud de hacer que nos imaginenos hechos en espacios y 

tiempos a los que no teneros acceso. Muchas veces se ha 

marcado corno peco rreritorio este estilo de literatura 

realista sin eirbargo considero que no es v;lido coroparar estas 

novelas con las de otros autores que han elegido otros 

elementos discursivos para crear su propio estilo. Los hechos 

históricos reales en la literatura tienen una relaboración un 

trabajo imaginativo y el merito o acierto es que nos convenza 

en ese llUlndo de ficción que nos estm proponiendo. Este estilo 

de literatura realista que eligieron Rosario castellanos y 

Elena Foniat:C1i1Ska, tienen sus propios vehrculos o desviaciones 

discursivas, ya sea a trav1s del lenguaje reflexivo y 

descriptivo de Rosario castellanos o el uso de rnodiSIOOS en 

Elena El:>niat:C1i1Ska. 

En Oficio de tinieblas, Rosario castellanos trabaja un 

sincretiSJTO religioso es un pasado, la crucifixión de un niñO, 

hecho que en realidad ocurrió alrededor del añO de 1869 y en 

este acontecimiento se inspira Rosario castellanos, haciélldolo 

presente en el perrodo cardenista (1934-40) (2) • 

El indrgena ha sido y sigue siendo un ser marginado nos 

dirá Rosario castellanos, lo han tenido marginado los 

intereses de la burguesra terrateniente apoyada por las 

instituciones estatales y eclesiásticas. 
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Por otra parte los titulas de las novelas IMrCan las 

intenciones alegóricas que tienen sus autoras Oficio de 

tinieblas, en sentido literal se refiere a los oficios 

religiosos practicados en viemes santo y en sentido alegórico 

hace referencia a la espera de un nuevo ananecer se nos dice 

al final de la novela de rranera textual y a la vez simbólica 
11.Faltaba mue.ha tienpo para que ananeciera" (3), 

En Hasta no verte Jesus mro, Elena Poniatc:Mska trabaja 

el tena de la Revolucim y post-revol1;1ción, pero como hBll'OS 

ser.alado ponim:lola en tela de juicio en el actuar de su 

personaje central: Jesusa. F.ste personaje da cuenta de sus 

andanzas de Có!rO fue testigo y participante a la vez de hechos 

fUnclamentales y sin embargo a pesar de ser una mujer que 

lucha se encuentra al final de su vida igual de pobre y 

marginada corno lo ha estado sienpre antes de la revolucim y 

despu;s de la revolución. 

Ia novela Hasta no verte Jesus rnro, su titulo en sentido 

literal quiere decir "hasta acabar con mi trago" de donde se 

deduce que el personaje es una bebedora y en sentido alegórico 

hace referencia a una ¡p¿¡nera de ver la vida es decir hasta no 

ver a Jesus mi vida no tendrá sentido nos dirá simbólicamente 

Jesusa. 

Se ha tratado de no darle un justo valor a esta novela 

aludiendo, que Elena Poniata..iska sólo reproduce con ayuda de 

la grabadora lo que Jesusa le ha contado sin embargo la 

autora ha elegido en el proceso de su trabajo literario las 
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fonras discursivas y una visióll del murdo para su personaje. 

Elena Poniata..lska reconstruye y desv1a lo p.lt'aIOOllte =loquial 

d.m:lole validez a hechos que generalJrente para los escritores 

han carecido de fnt:>ortancia. Ha desviado el relato original 

de Jesusa, i1llitan:Jo, anl.tiendo, reconstruyendo muchos 

elementos de la versióll oral hay un trabajo discursivo que nos 

plantea Poniatcwska a trav1s del uso de m::xliSITOS en el habla 

de Jesusa. Estos elementos han hecho que Hasta no verte JesüS 

mio, sea caracterizada cano una de las mejores novelas 

testimoniales de la literatura latinoamericana. 

Tolrando en cuenta estas consideraciones discursivas 

generales en: Oficio de tinieblas y Hasta no verte Jesú§ mio, 

tenernos que fueron producidas en el siguiente contexto, a 

nivel internacional se expresan protestas sociales muy 

significativas principallrente a través de los movimientos de 

la juventud estudiantil como el mayo francés de 1968, el 

movi1lliento estudiantil n:exicano de ese mismo aro que culminó 

con la matanza del dos de octubre, la gran cantidad de 

rebeliones estudiantiles en Estados Unidos y el auge de los 

movimientos contra la guerra de Viet-Nam. 

CUlturalmente, se manifestaron varios movimientos 

entonces considerados cano de van;¡uardia y que actualmente 

son parte incluso de la cultura de masas (tnüSica, pintura, 

teatro, cine, video, otros), muchas costurrbres y hábitos 

sociales iniciados en esa docada y entonces catalogados como 

escandalosos, ahora son también parte integrante de la vida 

21 



ootidiana; actitud 111ás pennisiva en las relaciones amistosas 

y amorosas, entre padres e hijos, alumnos y ooestros. 

A nivel nacional hecho primordial es el llaoodo 

movimiento. ferrocarrilero (1958-1959), que reallrente marca el 

canienzo de la movilización social de la siguiente déCada. 

la izquierda mexicana sin ser dominante tuvo una 

influencia destacada en estas movilizaciones sociales y en 

los ambientes art1sticos culturales previos a la década de los 

añOS 60. sus antecedentes 111ás :irurediatos se remontan a 1944 

cuando se crea la Liga Marxista Mexicana; en 194 7 se integra 

la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos y en 1948 aparece 

el Partido Popular con su 11der lorrbardo 'lbledano: También es 

importante que a ra 1 z de una escisión del Partido Comunista 

Mexicano surgiera el Partido Obrero Campesino Mexicano rocM 

estos grupos harán una labor no amplia pero s1 significativa; 

por ello, no sera gratuito que un 11der funda!rental del 

movimiento ferrocarrilero, Valentm campa, provenga de la 

linea del pensamiento marxista (4). 

Ya en los añOS sesenta se realizó la Prilrera Conferencia 

latinoamericana por la Soberan1a Nacional, la Emmcipación 

F.c::on61llica y la Paz. Bajo la influencia de este hecho se formó 

el Movimiento de Liberación Nacional; orrgenes canlenistas, 

con una amplia militancia de intelectuales y un cierto peso 

popular. 
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A nivel econ.sm.ico los gc:tiiemos de López Mateos (1958-

1964) y de Gustavo Draz Oidaz (1964-1970) illlpusieron el 

llamado "desarrollo estabilizador" el cual origina el tall'bim 

llamado "milagro treXi.cano" que incluso se sigue mencionaroo 

en los recientes libros de texto para la ense,;anza prinaria. 

Oficialmente se da por sup.¡esto que existió "paz social" sin 

embargo, estos perradas tienen otra cara, la de persecución a 

los si.rrpatizantes de la derrocracia sin::lical y de la corriente 

comunista asr = a sus organizaciones tairbim vivió la 

represión el m:JV:Uniento ca!1'p8Sino que llegó hasta el asesinato 

del lrder agrario Rubón Jaramillo y su familia (1962) (5). 

En 1958, el rrov:Uniento obrera tiene un auge con las 

luchas de los ferrocarrileros, los electricistas, los 

petroleros y los telegrafistas tcdos ellos exigierx:lo mejores 

coroiciones de trabaj º. y protestando tenazmente adem.is contra 

el control gubernamental a traVés del sin::licalisrro blanco; 

tambim se nanifestará el Mov:Uniento Revolucionario del 

Magisterio dirigido por othón salazar. 

la respuesta por parte del gobierno no se hace esperar; 

ese mismo añO, desde los lrderes "charros" hasta el Presidente 

de la Replblica critican duramente ai rrovimiento ll'ilgisterial, 

se reprime a los petroleros en el Monumento a la Revolución 

y, en !l'ilrZO de 1959, se desata la represión con lujo de 

violencia por parte del ejercito contra los ferrocarrileros 

encarcelando a sus lrderes cerretrio Vallejo y Valentrn canpa 

y a otros 10 mil ferrocarrileros 1n.1s en todo el pars. En la 

ciudad de Monterrey el dirigente sindical Ramón Guerra Monte-
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mayor es asesinado y le pintaron las lli'ilS de los pies y de las 

manos para hacerlo figurar caro crimen de harosexuales (6). 

El gobierno vigilaba que el control de los sin:licatos 

fUera férreo; sr el objetivo fun:larnental de la efervescencia 

obrera habra sido la descotp0rativizaci6n de los sin:licatos, 

el gobierno sofocará con los rredi.os brutales que tan bien 

conoce: la violencia y el encarcelamiento. Sin ·embargo con 

todo y la represión, las luchas continuaron; los maestros de 

la se=i611 IX declararon el 10 de junio de 1960 un paro 

indefinido de labores. En julio de 1960 en el salón de actos 

de un sindicato cerca de la prisión de I..ecUmberri, se habra 

realizado el Primer Congreso Pro Libertad de los Presos 

Pal rticos que sólo traerra resultados hasta m.;s de una década 

despuls de lucha continua, con la amnistra decretada en el 

perrodo de I.uis Echeverrra (1970-1976). 

otro hecho histórico furdammtal es el triunfo de la 

Revoluci611 cubana (I de enero de 1959), que habrá de cambiar 

el curso de la historia latinoanericana, en el caso de México 

habrá una transfomacim en la visión de nuestro pa rs. En un 

anplio sector de la población, genero cambios iro¡:ortantes en 

la conciencia social, en otros carro el de los empresarios 

originó temor lo cual los llevó a provocar una recesión 

econ6!1\lca entre 1960-1961 en esos añOS no invirtieron en las 

errpresas nacionales y se llevaron sus capitales a otros 

parses, ante el azoro que le causó dicha revolución. 
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A nivel internacional, en les añOS 60 surge el ll'OVi

rniento feminista que se expresará principalJrente en Estados 

Unidos, Italia, In;¡laterra y Francia; en México aparecer1111 los 

pri.treros n.:clecs con significativas criticas al papel tradi

cional que venia jugando la llUljer, se daré adern.IS una irrup

ción acelerada de las llUljeres en espacios sociales que le 

estuvieron vedados por llUlcho tiempo. 

Ia lucha de los j6Venes y de los estudiantes habré de 

ser un elemento constitutivo de un cambio en las estructuras 

jerárquicas en paises llUlY distintos caro: AleJl'allia, Japón, 

Estados Unidos, MéXico y Francia; en este últi.tro pa1s los 

estudiantes har1111 un :inportante ll'OVirniento en ooyo de 1968. 

Si bien enpez6 protestando contra la antidemx:racia universi

taria, su lllOVirniento se extendió consiguierdo incluso cierto 

apoyo obrero; tarnbim a nivel social se expresaron demandas 

con consignas libertarias contra la represión sexual: "Anaos 

les unos sobre los otros". 110Jan:lo m.ls hago la Revolución, 11\ós 

hago el arror, cuando m.lS hago el amor ws hago la Revolución" 

(7). 

A nivel nacional la lucha estudiantil sera clave pan¡. 

el margen de democracia que hoy tenemos. sus antecedentes 11\ós 

irurediatcs se marcan cuando en 1966, el primero de octubre, 

una l!'anifestación estudiantil en Morelia concluye con el 

asesinato de un joven y la responsabilidad será de dos agentes 

de la policia que se haclan pasar cano estudiantes. El ocho de 

octubre, ante las protestas que esto causó, intervino el 

ej~rcito fe:leral y 600 personas fueron detenidas. 
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En 1967 se expresaron tarnbim luchas ante el control 

gubernamental en la Universidad de Sonora y el ejército 

interverrlr1 sofocando el m:ivimiento. 

En el ciclo de estas luchas de los añOS sesenta se 

expresar! un cambio con respecto a las viejas tradiciones de 

lucha estudiantil. la insurgencia obrera de 1956-1959 y las 

luchas guerrilleras que se desencadenaron por toda Latinoamé

rica desp.1és del triunfo de la Revolución CUbana, coadyuvaron 

para crear un nueva conciencia y fuerza estudiantil y 

desechar polrticas rorporativistas que prevalecran en las 

universidades del pars. 

El m:ivimiento estudiantil en la Universidad Nacional 

Aul:ónorra de MéXico se nanl.fiesta por el respeto a la Autonornra 

de la Universidad y ante la falta de libertades ciudadanas. 

El punto culminante de esta lucha estar• expresado en 

el llltimo pliego petitorio del movlln.iento donde se pedra: 

1.- Libertad de todos los presos polrticos. 

2.- Derogación del artrculo 145 del Código Penal 

Federal. 

3. - Desaparición del cuerpo de granaderos. 

4.- ~itución de los jefes policracos lllis CUeto, 

Ralll Mendiolea y A. Frras. 

5.- Irdemnizacim a los familiares de todos los 

muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 
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6. - Deslirde de responsabilidades de los fUncionarios 

culpables de los hechos sangrientos (B). 

ras de!Mndas del movimiento estu:liantil afectan 

sensiblerrente las bases autoritarias y dictoriales del 

sistema mexicano. Javier Barros Sierra, Rector en este periodo 

de la UNl\M al iniciar una marcha dijo: 

"Sin ánim:is de exagerar, ¡xxleJl'DS decir que se j(Jegan en 

esta jornada no sólo los destinos de la Universidad y 

el Politéenico, sino las causas rn.1s inportantes, rn.1s 

entrarables para el pueblo de México • , • afianzaremos no 

sólo la Autonom1a y las libertades de nuestras casas de 

estudio superiores sino que contribuiremos fundamen

talmente a las causas libertarias de MéXico" (9) • 

B. - El contexto Literario 

En este caJ1llO se expresaré en los añOS 60 el !lQQm 

latinoarrericano que estimulara una nueva sensibilidad y torra 

de conciencia pol 1tica con autores :úrprescindi.bles COITO 

Gabriel Garcla Mérquez, Julio COrtAzar, Carlos F\Jentes, Mario 

Vargas Llosa, y otros. 

El éXito de la narrativa latinoarrericana, sobre todo en 

Europa, se halla mtilraJoonte vinculado el surgimiento de la 

Revolución CUbana, que m::difica radical!oonte la forma de 

entender a los paises en donde dicha narrativa se expresa. En 

los añOS sesenta tambirn se 11\31lifiesta COITO ya seralanos, un 

auge en Europa de los sectores dem:x:raticos y ant:úrperialis-
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tas; los estudiantes, los artistas y algunos grupos de 

obreros veran con optimisno las protestas y luchas de los 

parses de América Latina y se sentran ligados a ellas. 

En nuestro pars era ncy visible e incluso festiva la 

presencia del lxlorn. carlos Monsiváis, en dras de guardar, dice 

que se lera en la barda de una preparatoria de Coyoacm, "El 

mundo sera de .los cronopios o no sera, Julio Coal:tázar", y se 

definra: 11Cronopio: rrezcla de Beatle y Ole Guevara". · 

En nuestro pars publicaron de nanera destacada, entre 

otros autores Sergio Galin::lo obras como Polvos de arroz, 

1958; El bordo, 1969; José Agustrn creó una de sus mejores 

obras hasta ahora la tumba, 1966; Parmenides Garcra Saldaña, 

Pasto Verde, 1968. 

carios F\lentes escribió las siguientes novelas (la 

región !Thls transparente, 1958; las buenas conciencias, 1959; 

la muerte de Arternio cruz, 1962; calT'hio de piel, 1967; Zona 

sagrada, 1967; Q.!mplear.os, 1969; Una novela corta Aura, 1962; 

Un libro de cuentos cantar de ciegos, 1964; Ensayo la Revolu

ción de Mayo, 1963; la Nueva novela Hispanoarrericana, 1969). 

Este autor fUe uno de los escritores ws importantes 

de esta década influyó en los escritores jovenes y en los 

distintos grupos literarios en su obra era notoria una gran 

responsabilidad en el oficio corro escritor por sus looidos 

anólisis polrticos y las innovaciones literarias constantes 

que aportaOO. en cada obra que creaba. 
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O*avio Paz escribió Salasrary;!ra, 1962 y de los hechos 

de la represión al m:ivimiento estu:liantil del 68, escribió 

~. en 1970, Jos~ Revueltas algunas de las obras 

literarias que piblieó en esta déeada son: D:>rmir en tierra, 

1960; el ensayo Sobre un Proletariado sin cabeza, 1962; !§ 

~; 1964. 

Josc l\gllstm, en su Tragicomedia Mexicana, nos dice que 

a fines del per!cx:lo de Llpez Matees y a pr.i.ncip"ios del 

diazon:lacisrro aparecieron especialirente para las mujeres las 

revistas Kena, Claudia de M•xico, Rutas de pasión, y otras del 

misnn tipo, que encerraban a la mujer coiro la sociedad lo 

hacia también en la cocina, y la relegare a la costura y 

cxinfección de ropa, a los chiszres sobre artistas, a la 

apolog1a de las modas y de la vida de los ricos, especial.rrente 

si eran arist6Cratas. Sin embargo al misrro tierrpo que esto 

suoedia para un buen nümero de mujeres aparecieron obras 

esplm:ildas de autoras = Elena Garro Los recuerdos del 

oor:venir, 1963; La seirana de rolares, 1964; In;s Arredon:lo 1ª 
ser.al 1965; Julieta campos Muerte por agua, 1965; Celina o los 

gatos, 1968; luisa Josefina Hernm:lez 1a Plaza de Puerto 

Santo, 1961;, la =lera secreta, 1964; ra noche exauisita, 

1965; El valle que elegimos, 1965. 

Rosario castellanos y Elena Poniatowska ademas de 

escribir las novelas que son el motivo principal de este 

trabajo, y que aparecieron en esta déCada de los af'OS 60 

tainbim se involucraron por medio de su quehacer literario en 

los hechos de 1968. 
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Rosario . Castellanos escribió MEKlRIAL DE 'l'IATEIDLJ:Xl; 

este poe¡ra fue plblicado en la revista ¡Sienpre! a rafz de la 

represión en 1968 a los estudiantes. Muestra su aspiración de 

un ammecer distinto para este pafs. Dos estrofas de este 

poE!l1la son las siguientes: 
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IIDDRIAL DE TIATEIDI.CO 

Ia oscuridad engen:lra la violencia 

y la violencia pide oscuridad 

para cuajar el crimen. 

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche 

para que nadie viera la mano que enp.i;;aba 

el ama, sino sólo su efecto de relálllpago . 

• • • Recuerdo, recordenos. 

Esta es nuestra mmera de ayudar a que ananezca 

sobre tantas conciencias mmcilladas 

sobre un texto iracun::lo, sobre una reja abierta, 

sobre el rostro arrparado tras la e.mara. 

Recuerdo, recordeJTOS 

hasta que la justicia se siente entre nosotros. (11) 

Por su parte, Elena Ponia~ escribió Ia noche de 

Tlatelolco, relato seralando COITO la !l'ejor obra literaria 

escrita sobre este hecho hasta ahora. 
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C A P I T U L O I I 

LA IDENTIDAD EN LOS PERSONAJES FEMENINOS: 

CATALINA DIAZ PUILJA Y JESUSA PALANCARES 



A.- Oficio de tinieblas. Cotidianidad y transgresión. 

He considerado :inportante ser.alar en este capitulo, 

antes de iniciar mis canentarios de Oficio de tinieblas y 

Hasta no verte Jes.:s mm. que el objetivo del trabajo no está 

furdado en afi.rnar que la escritura de las autoras estudiadas 

sea igual, o que una sea rrejor que la otra. Tampoco sostene

nos que desarrollen un estilo muy parecido (asumir la es

critura desde la perspectiva = mujeres) sino = hemos 

aludido en el prirrer capitulo, tienen un contexto histórico-

literario c:aTiúl1. 

Taram:Js en cuenta para ubicarlas literariamente, IDAS que 

sus edades su pro:luccim. Eldste una diferencia de ocho aros 

entre el nacimiento de una y otra que es poco significativa: 

Rosario castellanos nace en 1925 y Elena PoniatCMSka en 1933. 

Sin eJl'bargo, hemos encontrado que a Rosario castellanos se le 

ubica en la producción de narradores pertenecientes a los aros 

50 junto a Elena Garro, Josefina Vicens, Juan José Arreola, 

Juan Rulfo, José Revueltas en tanto que a Elena Ibniatc:MSka 

se le coloca entre las autoras que producen en los a;;os 60 

junto a salvador Elizondo, Jos< flni.lio Pacheco, Sergio 

Fernálldez, lllisa Josefina Hernmclez e Inés Arredondo. 

Entre la publicación de una y otra novela existen siete 

aros de diferencia hecho que tenernos presente, pero que 

considerruros que no es fundarrental. Lo que taramos en cuenta 

para el análisis son las constantes y similitudes que aparecen 

en sus novelas y las n'Ediaciones que propone Juan Ignacio 
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Ferreras en Furrlalrentos de Sociolo:11a de la literatura 1, su 

relación con la escritura, con los tenas que abordan y las 

problemáticas que tratan, con la visión del mmdo que expresan 

sus personajes, con las téC!lÍcas discursivas que eligen, con 

el tipo de lectores a los que aspiran llegar en el caso de 

Elena Poniata.iska y por cwles deseaba ser leida Rosario 

Castellanos. Estos elementos son los que teooros presentes 

para observar C6lrO se .i.nplican y los resuelven corro narradoras 

as1 corro también las restricciones que tuvo Rosario castella

nos y tiene Elena Poniatc:Mska para escribir sus novelas; tam
bim precisamos que sostenemos que el género no es reconocido 

en la construcci611 de frases o estrategias discursivas. La 

intención es, lllás bien, mostrar por qué y c6Jr0 hoy algunas 

escritoras estm comprorretidas en practicar elementos 

discursivos que les sean propios para llevar a cabo sus pro

puestas narrativas. 

Veo necesario mencionar aqu1 de iranera sucinta que 

Rosario castellanos y Elena Poniato.'ska, ejercen un ofi~io 

que se practica desde hace siglos, sabernos que ya desde antes 

de la conquista las mujeres nahuas, participaban en la 

literatura componierdo poerras épicos y drallláticos y en la 

elaboración de los Códices que constitu1an el recuento 

histórico en las scciedades precolombinas. Al fundirse las 

etnias y crearse el mestizaje, las mujeres de la nueva socie

dad colonial participaban en la literatura como cronistas y 

darres de la corte elaboraban sonetos y salutaciones al 

virrey, hasta llegar a la figura l11.ls destacada: sor Juana In!s 

de la Cruz~..._En esta autora encontramos ya una identidad 
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sentimental y el apren:l.izaj e de un estilo lriUY propio que le 

va a dar a la nujer relevancia en el canpo literario. 

i:m:ante la postrirner1a de la Colonia y la In::leperxlencia 

son los novelistas los que se apropian de la imagen y la 

identidad de la mujer desde un punto de vista masculino, 

definen una imagen de la mujer esteriotjpada)_Encontrairos 

que durante la mayor parte de la Colonia y hasta el siglo XIX 

habla sido relegada hacia el canpo religioso ya que su parti

cipaci611 en la cultura y en la pol1tica era negada. 

Ia participaci611 de la mujer de manera activa en los 

1TOVimientos po¡:olares de principios de siglo y en la Revolu

ción Mexicana, van a generar un cambio en su conciencia que 

le har6 participar con restricciones y no de iranera amplia en 

la escritura hasta los aflOS 50. 

la déCélda de los 60 sen crucial para el desarrollo de 

la escritura de las mujeres por el irrpacto del irovimiento 

feminista internacional unido a los conflictos politices en 

nuestro pa1s que influyeron en la concientización de la 

escritura como un oficio que tarnbiéll le debe pertenecer y es 

en esta déeada dorde escriben las narradoras las novelas que 

son objeto de nuestro estudio. 

Por otra parte, considero que el problema "particular" 

de la identidad y de su estudio, que eleg1 para este capitulo, 

nos ayuda a comprerder las preocupaciones de la mujer en su 

relaci611 con la historia ya que ponen al descubierto las 
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formas del daninio masculino y de la sociedad mediante las 

estructuras ideol6gicas y econrucas que m:xlelaráll a las 

novelas. Por ello, cuando hablaJOOS de la estructura interna 

de la obra es Íllp:>rtante tanar en cuenta C6llO el narrador 

expone las distintas problemáticas y cuál es su significado 

para los personajes y finabnente para la historia de la 

novela. En este sentido he talaclo wey en cuenta la Íllp:>rtan

cia de la cotidianidad y la transgresión para confomar el 

tena de la identidad en Catalina y Jesusa, ya que considero 

que las autoras tienen una propuesta coherente con su concep

ci611 de personaje. son personajes con valores degradados en 

una sociedad degrada pero en b:isqueda de valores autenticas. 

Para decirlo en palabras de Goldnann. 

En la historia de Oficio de tinieblas, se narra el 

alzamiento y el choque violento entre los tzotziles, poblado

res del valle de clla:mula en los altos de Chiapas y los 

habitantes ladinos de Ciudad Real (antiguo nombre de san 
cristóbal de las Casas) , la novela se basa en un hecho 

histórico real un alzamiento de los indrgenas tzotziles que 

ocurrid en Chiapas en 1867-1669)~_,_Ia novela nos presenta la 

vida del poblado de San cristdbal en dorxle se expresan los 

prejuicios coloniales, la oposición de los caciques a la 

reforna agraria, nos narra la miseria que sufren los tzotzi

les y sus añejas costumbres. El indrgena vive estancado en la 

miseria y en la servidumbre pasarxlo hambres, penurias, obser

varros un CXX11p0rtamiento de profurrlo menosprecio y abuso hacia 

los tzotziles por parte de los ladinos que se ll'allifiesta en 

el maltrato de cada personaje ladino hacia los tzotziles. 
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Dcsde la violacim perpetrada por Cifuentes a Marcela, al 

principio de la novela en el caprtulo II, el cariportarniento 

de la iglesia a traVés de sus representantes en el obispo y 

el sacerdote, el de los caciques, el gobiemo al desoir sus 

reclam:is. Hay una crrtica a la iglesia católica en la novela, 

ya que se ve una catplicidad entre el clero y los ladinas 

latifun:listas de Ciudad Real. Rosario castellanos también nos 
describe a los sacerdotes corro personas interesadas y de 

pocos 111éritos hummos son acorrodaticios en su situaci611 de 

bienestar social econ6111i.co. 

Rosario castellanos nos nruestra los prejuicios del 

clero hacia los tzatziles por medio de di6lcgos y acx::iones de 

los personajes, asr corro el análisis que hace el narrador 

omnisciente, hay desprecio finalmente de el obispo Alfonso 

cañaberal y el sacerdote Manuel Mandujano. 

Un aspecto nruy Íllp:Jrtante que observam:is en la vida 

cotidiana de el ind1gena y que es parte importante en la 

construcción de la novela es la religión, lo verros desde 

catalina hasta abarcar la comunidad. Existe un sincretismo 

pues se expresa un culto a deidades cristianas y paganas a la 

vez. Rosario Castellanos presenta a sus personajes descri

biendo lo individual hasta darnos sus conce¡x:iones corro 

colectividad pues Rosario, nruestra tambim el aspecto violento 

y prejuicioso o rrejar dicho supersticioso del ind1gena, es un 

ser al cual las circunstancias de no reconocimiento lo 

orillan a la degradación. Tiene la autora un conocimiento nruy 

personal pero sobre todo nruy profesional, se nruestra al 
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recrear las circunstancias para cada personaje dedicMrloles 

caprtulos carpletos para cada grupo; a los tzotziles, a los 

coletos. Elemento nniy inportante que se desprerde de la 

novela es que finalmente Rosario castellanos nos muestra 

rasgos que problenatizan al ser hunano que son universales 

caro los sentimientos de odio, miedo, deseo de justicia, el 

interes por el poder, los prejuicios, la desesperanza, la 

angustia, to:las estas son reflexiones para los lectores de hoy 

en dra ya que nos vernos .implicados en las miS?MS. 

Hay una preocupación en el narrador y es que la 

justicia, es decir que el reparto de tierras se lleve a cabo 

y no Sólo esta planteada en tenninos jurrdicos, pues asr es 

propuesta por Fernando Ulloa, sino también de nanera religiosa 

o mrtica pues Pedro Gonzólez w. le susurra al ardo a catalina 

para q.ie ella se comunique con los dioses y les pida que 

devuelvan los coletos la tierra que antiguamente les pertene

cra, entonces para los tzotziles está visto el rnism:> conflicto 

en terminas religiosos. 

Femando Benrtez, en su libro L!zaro Cárdenas y la 

Revolución MeXicana III. El cardenismo. SeFala que al tanar la 

presidencia Cárdenas, se propuso llevar a sus ultimas conse

cuencias el Plan Sei<enal, acelerando el reparto de tierras, 

la construcción de escuelas, la unidad de la clase obrera y 

atnrentan:lo el monto de los créditos destinados al campo. El 

presidente tenra claridad que la destruoción del latifurdio y 

la protección de los derechos de los obreros eran condiciones 

necesarias para el desarrollo, pero este objetivo econólllico, 
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inplicaba un combate inplacable contra los hacen:lados, los 

Wustriales, los cane.rciantes, y los inversionistas naciona

les y extranjeros.~ 

Este combate será la harologra que se nan:a en Oficio de 

tinieblas. Enten'.lerros = harologra a uno de los conceptos 

operativos que en el lllétodo sociológico, basado en- Golchrann 

nos explica Juan Ignacio Ferreras: 

Harologra ••• significarra la igualdad, la wúcidad entre 

el sujeto colectivo de la obra y el sujeto colectivo de la 

sociedad (o uno de ellos). Sociológicarnente, esto significa 

que la visióll del 11llln:l.o que se materializa en la obra litera

ria; los m:xlos de recordar, esperar, sufrir, comprender, 

razonar, etc. , de un grupo, son los mismos rncxlos que se 

materializan en una obra literaria.!!_ 

Continuando con el análisis que hace Fernando Benrtez 

nos dirá que el canpesino, se ha encontrado reducido al 

abandono a la explotación, obedeciendo a patrones religiosos 

y lllégicos, desconfiado de los otros y de si misrn::i, analfabeto 

y entregado a la embriaguez. la pol rtica de Cárdenas era 

confiar en la escuela en el reparto agrario para liberarlo de 

sus explotadores incluyendo a la instituci611 religiosa. Z 

Estas ideas de lucha por la tierra y en contra de el 

poder de la Iglesia hacen crisis con los resultados de la 

Revolución Mexicana y son los objetivos por los que se 
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levantan los tzotziles. la obra hace eco de estas deJ1'al)jas, 

las cuales se correspon:'len con la realidad histórica señalada 

por Fernan:'lo Ben 1tez en su ensayo. 

Los personajes en la novela caro representantes de los 

grupos· en p.1gna; Catalina y Pedro Gonzélez representan la 

reivinclicaci61l de las tierras y a sus antiguos dioses. 

Leonardo Cifuentes representa al gnipo de los terratenientes 

y al poder de la iglesia de los coletos. 

ID que Fernando Ben1tez c:omo excelente historiador 

relata en unas cuantas páginas, la novelista Rosario caste

llanos se deJt'Orar! y desviar¡ discursivarrente a través de sus 

personajes, las problemáticas y otras téC!licas, es estética

mente valioso que la autora retare las carplej idades que 

conlleva la destrucción del latifurrlio y el enfrentamiento con 

los hacendados y s:IJrbólicarrente nos describe lo que significa 

obedecer a patrones lll.lgicos y el confiar en la educación y la 

entre;¡a de las tierras para que sean libres; los tzotziles. 

Vargas Llosa en la verdad e las rrentiras, nos dice "que 

la literatura cuenta la historia, que la historia que 

escriben los historiadores no saben ni pueden contar •.. "ª 

Al analizar el manejo de el espacio, enconl:ran'Os que 

los lugares serm rutqllios para los hombres terratenientes y 

muy reducidos para las mujeres y los in:'11genas; .el tena de la 

novela centralmente seré el de la lucha por espacio o la 

tierra. 
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Los espacios en los que se llUleve catalina son redu

cidos; el jacal, la cueva para sus oficios religiosos e 

incluso la CárCel a la que se le llevaré arbitrariairente junto 

con otras llUljeres. El problema de espacio nos diré Rosario 

castellanos, finalmente es un prcblerra de justicia. Los 

coletos (naturales de ciudad Real) estén en contra de devolver 

las tierras a los tzotziles y antes de permitir que la 

refonra agraria se lleve a cabo estallaré el enfrentamiento 

violento. 

Los espacios estén llUlY deirarcados, claramente a traws 

de ellos las diferencias de la situacim social y existencial 

de los personajes, ubica muy certeramente Rosario castellanos 

a sus personajes pues une los conflictos existenciales al de 

el espacio. ras dos opresiones que padece catalina estan muy 

bien descritas en los reducidos lugares en los que se mueve. 

catalina oprimida coiro Tzotzil y =mujer, indepen::liente

mente de lo errático de sus oficios, no tiene la libertad de 

culto y= mujer se le niega su identidad caoc> sacerdotiza, 

no tiene las posibilidades para cambiar sus circunstancias, 

ni su historia personal esto plásticamente esta ubicado en la 

cueva de Zajal-Hernel. 

catalina al estar el mayor tiempo confinada a los 

lugares tradicionales para las mujeres, no tiene las oportu

nidades por ejenplo que se le presentaron a Pedro González 

Wini.któn, su marido que se mueve a otros lugares In.Is amplios, 

= el conocer una hacierda en Tapachula, que le brinda la 

43 



oportunidad de apreo::ler a leer y de cxinocer en boca del 

presidente su derecho a la tierra. 

Al encontrarse catalina en espacios tan reducidos su 

escape seré oficiar caro ilol, los tllti.cos espacios a los que 

accede serm; la casa o jacal, la cueva y la Cárcel. carece de 

lugar aunque com:i etnia ostenta los antiqu1sinos titules de 

propiedad de la tierra pero los coletos no reconocen a los 

tzotziles caro sus leg1tim:::s dueñOS. 

En cuanto al tiempo la cosm:ivisión de los ind1genas de 

san Juan C11arnula esté ubicada en un tienpo rn1ticxi que es 

subrayadarnente religioso, para los cxiletos el tienpo es otro 
1'iooderno11 que significa llláS bien poder para el despojo de la 

tierra y tienpo para explotar a los tzotziles. Se desprerrle 

de la narración que unir estos dos tiempos es muy dificil por 

la lucha de castas y precisamente por lo que aboga el 

narrador annisciente al insistir en la injusticia y degrada

ción a las que son sometidos los ind1genas 1 es por la supre

sión de los privilegios de casta que tienen los coletos. 

Tienpo de lucha de castas ubicada en pleno siglo XX, aúll 

cxin los propóSitos de restituirles la tierra a los tzotziles 

por parte del gooierno a trav;s de la refoma agraria, los 

cxiletos lo .iropedirm. El presente es de tinieblas, airaneceres 

venturosos, no se vislumbran para los tzotziles, es un tiempo 

para continuar oficiando a sus incomprensibles dioses cxin 

sacrificios (el del D:Jrni.ngo), para igualarse a los coletos y 

tener la tierra que tanto requieren. Nos darros cuenta de que 
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se detiene el tienp:i para los tzotziles porque se detiene 

nuevamente el cambio al volverse a la misrra situación de 

e¡q>lotación y de despojo. Oficio de tinieblas, nos señala el 

problema del tienp:> al narcar la lucha contra éste caro una 

lucha por el cambio y no las tinieblas. 

El tienp:> se presenta cato un adversario para Catalina, 

quién tiene una carencia de identidad com::i consecuencia del 

m:xlelo patriarcal de concebir a la mujer, Catalina no puede 

ser madre se rebela crearrlo 1dolos, sin embargo no podré 

cambiar sus circunstancias ancestrales, no es el rnom;mto aun 

para ello. 

El tienp:> es rn1tico para los tzotziles y se nos presenta 

en la constante alusión a sus dioses y caro cosmovisión. la 

novela enpieza con un relato rn1tico de la fundación de San 

Juan ClJarnula y termina con la narración de la nana de Idolina; 

Teresa mitificando los hechos ocurridos por la lucha de la 

tierra. 

la tradición literaria prehispánica se encuentra 

presente en Oficio de tinieblas, a través de las leyendas y 

los mitos. Es uno de los grandes rnóritos de Rosario Castella

nos caro escritora, torrar dicha tradición en la cosrn:ivisión de 

los tzotziles. 

la estructura que Rosario Castellanos emplea en Oficio 

de tinieblas, tiene las caracter1sticas de la novela tradi

cional · (planteamiento, clrrnax y desenlace), con rnmilros 
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elerrentos retrospectivos. En los seis primeros capitulas 

describe el universo de los tzotziles que va desde el abuso 

de las atajadoras mujeres que precticanwmte les roban las 

rrercanc1as a las irrl1genas, pues les entregan wias a.lalltas 

ll'Onedas por sus objetos para la venta, luego la violaci611 de 

Marcela por parte de Leonardo Cifuentes, el trabajo de Pedro 

Gonzélez Win.üct:611 en una finca de Tapachula. En los capitules 

del VII al 'IN, nos describe a los coletos habitantes de 

CiUdad Real sus prejuicios culturales y pol1ticos, al negarse 

a la reforma agraria. A partir de el capitulo 'IN! hasta el XL, 

sera el conflictivo encuentro entre estos dos universos. El 

narrador ominisciente va caracterizando a sus personajes en 

su propio ambiente y con rasgos muy individualizados. Esta 

omnisciencia le permite ir hacierdo juicios valorativos sobre 

distintas problematicas; la tierra, la educación, el poder del 

clero, la denigración de los tzotziles, la situaci611 de las 

mujeres, 

En el orden que hace de la presentación de los hechos 

Rosario castellanos tiene una visión socioligica, nos muestra 

el dominador comm que existe en ciertos sectores ya sea en 

el de los indígenas, se basa en la observación de la conducta 

social de mmera subrayada. Dignifica a algunos de sus 

personajes cuando los ubica en las circunstancias en las que 

viven por rrus limitadas que éstas sean. Al describir la 

existencia de estos personajes reflexiona sobre el sufrimien

to hunano en búsqueda de su propia identidad ya que, cuardo 

retoma cada hecho y cada mito, nos revela lo que se es y lo 
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que se quiere ser. Plasna situaciones y busca el forxlo de las 

acciones para explicar sentimientos y valores. 

Rosario Castellanos nos lleva oon la lectura de Oficio 

de tinieblas a su mm::lo hecho de vivencias autobiográficas que 

se oonjugan oon las reflexiones y observaciones trasponiendo 

los tienpos nos entrega una p~esta en su novela se apropia 

Válidamente de lo real transformál1dolo a través de la ficci611. 
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la ex>tidianiclad de catalina Dtaz Puilj1. 

la identidad se ha definido caro los hechos que hacen 

ser a una persona. No es gratuito entonces que; los hechos y 

los mitos sean el oojeto de an1lisis en el libro El segundo 

Sexo. de S:!Jrone de Beauvoir, lil:iro clásiex> para acercarnos y 

saber qué es "Ser Mujer". Valora ente otros aspectos dicha 

autora la desmesurada i..nportancia que la sociedad cultural

Jrente le ha asignado a los hechos de ser iradre y esposa y nos 

dice que "la mujer no nace se hace". En el personaje femenino 

que analizarros. catalina D1az Puiljó, vemos C6lll0 se in 

forjando su identidad de mujer a través de hechos y mitos 

deil'élirlados por la cultura de su p.ieblo, en la cotidianidad. 

la miSll'a ru:isario castellanos nos dice: 11Ibrque los 

sentimientos no son algo dado por la naturaleza sino creado 

por la cultura. Porque los sentimientos oomo todo el resto de 

las aptitudes hummas, se educan" (9) • 

las aptitudes de catalina D1az l?Uilj d se fueron entre

nando en su vida diaria para ser ella un ilol, fUe ~i.nacla 

a través de las distintas opresiones de etnfa, de género, de 

clase. 

A catalina no se le mplicaba en el lnllrdó de los 

sentimientos que dan lugar a hechos fUn:lalrentales. o que han 

sido valorados culturalmente = los 111.lS illlportantes. 
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IDs sentbnientos de Catalina Draz PuiljA son al princi

pio de la novela ¡xsitivos, incluso felices. 

Catalina Draz PuiljA, apenas de veinte añOS pero ya 

reseca y agotada, fue entregada por sus padres, desde 

la nirez, a Pedro. IDS prilreros tiemp:>S fueron feli

ces ••• (10). 

Sin embargo, des¡:ms al darse cuenta que no podrá tener 

hijos: 

File nubLln::lose la luz y quedó confinada en un murdo 

sanbrro, regido por voluntades arbitrarias y apren::lió a 

aplacar estas voluntades cuando eran adversas, a 

excitarlas cuando eran propicias, a trastocar sus 

signos. Repitió embrutecedoras letanras. Intacta y 

delirante atravesó corriendo entre llamas. Era ya de 

las que se atreven a mirar de frente el misterio. Una 

"ilol" cuyo regazo es arcón de los conjuros(ll) • 

Trastoca los signos, sus voluntades y aprende a 

expresarse de manera distinta cc:aw una ilol. las demás mujeres 

se dedican a las labores diarias y a la maternidad . 

• • • Todas inclinadas bajo el peso de su carga (la 

rnercancra, el nioo pequeoo donnido contra la ma

dre) ••• (12). 
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la cultura dada para las rujeres J.rorgenas tzotzile5 es 

el sentimiento de maternidad, al cual catalina no tiene 

acx::eso, pies es una nujer estéril y si no le fUe ·dado ser 

madre, educa sus voluntades para los conjuros. ,r;i ·filósofa 

~ Heller, posterior a Rosario castellanos pero con muchas 

similitu:'les en la opini6ll que le asigna a los sentimientos nos 

dice: 

Nuestros sentimientos sólo p.teden realizar su función si 

incluye su propia evolucim desde el punto de vista de 

las exigencias sociales, el sistema de costumbres de la 

cultura concretamente dada (l3) • 

otro signo de identidad furdamental es la lengua y 

catalina no ten:lr4 acx::eso al espa;;ol, si fue rechazada 

socialmente por no poder procrear, posteriorrrente ser4 

rechazada del nrun::lo social de J?edro su marido a través de la 

separación del idiana espa;;ol que aprendió cuan:io dejó su 

choza para irse a trabajar a una hacienda en Tuxtla y que 

luego usa con Fernan::lo Ulloa y César santiago para discutir 

sobre los cambios propuestos sobre la tenencia de la tierra. 

catalina vive otra afrenta: 

catalina volvió a replegarse en el silencio.

Pero incansablemente w:dfa, CXll1lO la arara su -

tela, m:xlos de separar a Pedro de esos advene

dizos con los que hablaba en espa;;ol. •• (14). 
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Trurbim seré separada del murdo de los hechos histórioos 

esenciales para su p.ieblo y que Pedro planea con los demAs, 

caro es el luchar contra los coletos para recuperar la 

tierra. 

- ¿Dórde estén las annas? ¿Y el dinero? 

¿Y los jefes? Antes de que alcanz!I'alllOS a le

vantar el irachete ya los ladinos nos habr1an 

acabado a balazos. 

El jinete trastabilla y luego recupera su equi

librio. 

- Hay que conseguir lo que nos falta. 

la zanja honda, que nos advirtió en el Vértigo 

de la carrera. 

- ¿Cóiro? 

'l Pedro _que se adelanta a decir, seguro y 

enigrnAtico: 

- Yo se C61'0Cl. 

El sabe C61'0Cl. Los demás callan vencidos por la autoridad 

del que afinna. 'l esperan; 

la conversación contin.ia fUera del jacal, en 
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el paraje, en el campo catalina los sigue des

de lejos, ansiosa, rechazada, ¿Q.u dicen ahora? 

palabras de hatibre, juramentos. (15) 

Loo deseos de Catalina de ser nadre n0 se cumplen, se 

ver; se;;al.acla, tan'bim ser; expulsada de otras actividades 

=no hablar españOl y trazar planes polttic:os y es entonces 

cuando vemos que: 

• . • El ctl:OJlo de aislamiento que rodeaba a 

Catalina se cerró. Y ella quedó enmedio, con 

la fiebre frta que le nartirizaba las sienes, 

con aquel delirio que le llenaba los ojos de 

imágenes absurdas ••• (16). 

También perdió el arror de Pedro: 

. , . Entró en su vida de mujer con el amor de 

Pedro sosteniéndola. Y luego los aros de cavar 

en la roca sin la reconpensa de una gota de -

agua, Tcx:lo el alrededor era desierto y sed. El 

sufrimiento la adiestró en ciencias sombr1as ••• 

(17). 

Rosario Castellanos cambia el destino de su personaje 

de mujer confinada por las distintas mru:ginaciones y la hace 

dueña del destino y ltder de su p.ieblo • 

• • , Allf es1:An las piedras: son tres, =me -
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antes tres. Eres duer.a del destino ••• (18) 

catalina al deso.Jbrir los rdolos ten:irá acceso a un 

cierto poder y autoridild sobre su ¡:ueblo, que antes la habra 

rechazado, pero lue;¡o se dejará guiar por ella • 

• • • Y catalina habló. Palabras incoherentes, 

sin sentido.se agolpaban en su lengua las im.1-

genes, los rea.Jerdos. su memoria ensanchaba 

sus lnnites hasta abarcar experiencias, vidas 

que no eran la suya, insignificante y pobre. 

En su voz vibraban los sueñOS de la tribu, la 

esperanza arrebatada a los que nrueren, las re
miniscencias de un ¡x.¡eblo abolido. 

El haz de potencias ceñidas en torno al hombre 

de catalina se desató y a travéÉi de_ es°"' des

garramiento de la personalidadi'.~enp.¡jado_por 

el delirio, se desborctaba el ~áo é:lo1eci::ivo ••• 

(19). 

De esta manera retoman:lo la cotidianidad, es que 

Construye casWlanos un personaje conplejo, Poniatowska nos 

dice al respecto: 

••• En sus novelas Balún canm y Oficio de 

tinieblas, en sus cuentos de Ciudad Real y los 

convidados de agosto, Rosario refleja la coti

dianidad. lo fantástico, lo lllágico proviene de 
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la situacióll fielmente descrita, no del deli

rio de la autora. Nw1ca invierte los tenninos 

de la realidad, nunca re.me elementos, dispa

res describe lo concreto. su arte es la obser

vacióll, de increible estrelazamientos, eso si, 

de Células, las de su piel con las Células de 

esta desenfrenada creacióll tropical que es la 

naturaleza de Chiapas. Rosario castellanos no 

se disfraza de maga le basta con retratar la 

vida diaria de catalina Draz Pui.ljá, re::¡istra 

sus palabras para brindarnos un universo nuevo 

••• (20) 

No se disfraza de maga para recrear la realidad de 

catalina, sin embargo tiene una proflm:la visión del universo 
de la ilol, que ha estado presente en la historia, en las 

épocas medieval y renacentista, en los parses europeos y en 

nuestra cultura también. 

Existe la sensibilidad en Rosario castellanos para 

seleccionar (aqur radica su mérito y no en la fidelidad a la 

realidad) la situación de nruchas nrujeres señaladas corro 

brujas, acusaciones clásicas para las nrujeres que participaban 

pol rticamente y que o:inocemos a través de un gran núlllE!ro de 

juicios inquisitoriales que llevó a efecto el santo Oficio 

para quenar los cuerpos y acabar o:in las ideas que intentaban 

hacer cambios para tener sociedades 111ás justas e igualitarias. 

catalina oras PUiljá tres siglos después puede encarnar 

perfectamente cualquiera de estos personajes, ella lucha 
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tarnbim contra el ¡xxler .Las similitudes. entre las sociedades 

medievales y el c:a¡portarniento ·del peder, que Rosario 

castellanos ubica en pleno siglo. Xx; . crean un parentesco que 

hemanan a estas J1lljeres qu~ '~ i.iitentaclo cambiar la 

situación de daninio, ya sea contra ei: ser.ar felXlal en la F.dad 

Media o en el caso de catalina contra el cacic;iuismo de los 

señOres de Ciudad Real. 

catalina lucha "desde el lado rnoridor" segúrl la 

caracterización de personaje dialéctico que es coherente en 

una realidad con muchas contradicciones que hace Evodio 

Fscalante en su libro José ReVueltas una literatura del "lado 

moridor", la actividad de este personaje esta respaldada por 

el pensamiento wgico en su parte "moridera" al 1:orM.r el papel 

de ilol es la referencia al universo que priva en las 

sociedades irdrgenas que han creado un sincretismo entre la 

cultura heredada de los antepasados y la nueva inq;iuesta por 

el cristianismo y la colonizacim. Los viejos dioses tienen 

nuevas caras y ahora pueden ser San cristóbal, San J\gUstrn, 

San Juan o el mismo cristo. 

SU parte contraria es la lucha por el derecho a la 

tierra y el respeto a su identidad. 

Al final de la novela catalina Draz PUilje tendrá el 

mismo destino que muchas mujeres acusadas de brujas morirá de 

nanera ignorada vrctiira del peder. No deja de ser curioso que 

sea en estos hechos polrticos sociales donde las mujeres 

encuentran cierta identidad genérica. 
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ra transgresión· en· catalina.· 

Ia transgresi6ll en catalina radica :fUnclamentallnente en 

el actuar diferente al cx:mm de los personajes literarios 

femeninos en la nari:ativa mexicana. 

Fs . un personaje que desde "el lado noridor de la 

literatura" actua dial<!Cticarnente lleno de cxintradicciones 

pero que lleva en SI elementos que aportan gran riqueza 

literaria. 

Ubicarnos este personaje como un antecedente importante 

de Jesusa Pal.aneares en Hasta no verte Jes.:.s mfO, pues 

transgrediendo las nomas desmitificara instituciones y nos 

entregará otra visióll muy distinta a la oficial de nuestro 

pa 1s. Leal Mene.haca señala: 

... se afinra que la novela "Oficio de tinieblas,

encierra un profurdo pesimisno, producto del desen

gañe hacia las instituciones, y, sobre todo a los 

supuestos avances que dejó la Revolución o el car- · 
denisno, porque la novela sin ser realista nos pone 

frente a una realidad ... (21) 

En el misno sentido Scmners citado por Leal Mene.haca, 

opina lo siguiente: 

• • • con :respecto a la historia, por lo tanto, este 

libro de Rosario castellanos funciona como un libro 
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desmitificador tanto en ténninos de referencia ime

diata -el Mexico cardenista- caro en su Ílllpl1cita re

levancia para los lectores conterrporál1E!OS de los añOS 

sesenta hacia quienes estaba destinado. Ofrece, (Cóll'O 

S6lo podr1a haberse hecho dentro de las estructuras -

sociales de Chiapas) , una visi6n detalladamente cri

tica de los fracasos de las pol 1ticas de intención 

reformista que preterxl1a nantener las mismas estruc

turas básicas ••• (22) 

Estas estructuras serm puestas al descubierto al luchar 

contra el latifurrlio y quien colabora en ello, con el 

levantamiento de la recuperación de la tierra, ser; Catalina 

= personaje unificador y protogonico de su pueblo. Rosario 

Castellanos ha sabido hacer visible a Catalina D1az Puilj;, 

pues Castellanos ha observado en otros espacios donde se 

encuentran las mujeres haciendo historia y no en los misrros 

lugares en dome se expresa la nascul.inidad y as1 Catalina 

01az PUiljá, resiste a una cultura dominante confonrando su 

papel de ilol. 

Es muy logrado el universo literario en Oficio de 

tinieblas, hay una gran capacidad reflexiva, para el trata

miento de su personaje protag6nico a través de las contradic

ciones que van encarnmdose en ella, es un personaje complejo, 

con sufrimientos distintos dome existen di versos conflictos. 

Es un personaje fuerte, no a la nanera del nru:xismo ortodoxo 

"mujeres de hierro", ni a la nanera del feminismo radical 

siempre personajes positivos. 
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Rosario castellanos ademAs recrea su historia con un 

personaje tradicionalmente vituperado= es el de la bruja, 

la autora tara partido al estructurarlo a traVés de distintas 

serias; ideol~icas, econ6111icas y de géJ1erO, 

58 



B.- Hasta no verte JesúS mro. Cotidianidad y Transgresim. 

r.a historia de esta novela nos o.ienta las an:lanzas de 

una mujer: Jesusa Palancares de CólTO fue testigo y partici

pante de hechos históricos fun:lamentales para nuestro pars; en 

la Revolucion MeXicana y en el perrodo de la post-revolución 

abarca casi seis déeadas. Es una mujer que lucha, sin embai:go 

a pesar de que tcxla su vida fue de trabajo duro, se encuentra 

al final de su vida sin ninguna ¡:=esim ni valoración social. 

r.as vivencias de Jesusa en Hasta no verte JesúS mro 

estm muy bien descritas son muy detalladas las pesinas 

condiciones de vida que tiene, sin embai:go existe fuerza y 

voluntad para irse construyendo una identidad. 

Elena Poniata.;ska, no sólo se limita a contarnos lo que 

vivió Jesusa en la Revolución y la post-revolución, sino que 

coherenl:en'ellte nos hace una propuesta literaria, pues existe 

una mmera de representar lo dicho por su personaje Jesusa. 

El personaje es tiranizado por las personas que lo van 

rodeando a lo largo de su vida, su nadrastra que utiliza la 

violencia para "educarla", después su narido Pedro Aguilar, 

pero a éste se le enfrenta para ya no recibir nalos tratos, 

se defiende. Al llegar al Distrito Federal enpieza otro tipo 

de dureza en su diario existir. Nos narra la explotación que 

sufre por parte de las patronas a las que sirve, siempre están 

abusardo de ella "asr son los ricos" dice Jesusa Palancares. 

Es una mujer que se basta asr misrra dentro de sus limitadrsi-
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nas circunstancias, es un ser libre, sienpre está eligien:lo 

cambiar de situación. 

Ia visi611 del mun::lo en Jesusa. A fines del siglo pasado 

y principios de éste se desarrolla en México, corro influencia 

que venra de Europa, el espiritrsm:i. Figuras tan importantes 

y detenninantes en la historia nacional como Francisco I. 

Madero llegaron a tener esta COSJroVisi611 que se expandió caro 

una co=iente que alcanza una gran influencia en los antece

dentes de la Revolución Mexicana. No solo Madero y su crrculo 

sino grandes gru¡:xis a lo largo del te=itorio nacional, 

ejercran el saber recienterrente importado de EUropa. Madero 

decra ser guiado por el esprritu de Ju;rez al que acudra en 

busca de consejo al invocarlo en las sesiones espiritistas. 

Este conocimiento que probablemente fue asumido por las 

tropas que seguran al "apostol" se va a comertir en una 

visión integral. Jesusa tiene esta visión, se comunica con su 

familia a traws del espiritrsm:i, hay seres con bondad que la 

cuidan, seres nm:cados para guiarla y ayudarla que ya estm 

muertos y se le presentm sólo en lo sagrado a traws de la 

Obra Espiritual, son los muertos los que la ayudan porque los 

vivos no y son comida para los zopilotes incluymdose ella 

misna, en el inaginario que nos presenta. Nos dice en el 

últ:irro caprtulo Jesusa: 

Esos son los que linpian los pueblos de las epide

mias; viene la rrortandad de la indiada, de la ca

ballada, de la juanada, del ani.Jralero de cristia

nos y bestias y los zopilotes se lo embuchan todo. 
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¡Y ni los rumores!. OjalA los zopilotes también pu

dierm tragarse la naldad cuando nos dejan l:inq:>ios 

catP calacas, pero ésa siempre se queda en la tie

rra. (23). 

Jesusa rroral.Jrente es una mujer mtegra es solidaria con 

los demáS, siempre está presentando su ética a traVés de 

refranes y obsez:vaciones sarcásticas, tiene un conocimiento 

de la vida, rechaza la IOOlltira, los nalos tratos, la dejadéz 

de algunas nujeres, el poder de los "revolucionarios". cuando 

lucha contra la cristiada, es muy incisiva con el clero, 

valora el trabajo, la fuerza de voluntad y la critica asl 

misma, dice siempre que fue "nala, peleonera y bebedora". 

Hay una ideolog1a o visión del llUllldo que reivin::lica 

Poniatc:Mska en Jesusa ºPalancares, al rescatar el espiritismo 

y construirle una identidad con los ired.ios que el personaje 

tiene al alcance; el trabajo, la integridad, la voluntad, lo 

religioso y la lucha contra cualquier poder, el de la familia 

pues se le enfrentó a su padre, el de los "revolucionarios" 

es muy critica con los lideres del movimiento amado, se 

enfrenta al trarido, despuós a las patronas, sensura al clero. 

A través de Jesusa reconocenns una realidad; la de los 

oprimidos de casi seis déeadas de nuestro pa1s. 

En cuanto al espacio Jesusa se iraneja, en lugares 

reducidos durmieroo en cualquier rincón en las Cárceles, junto 

a las paredes sin techo, estaciones de trenes, balcones donde 

la echaban a donnir sus patronas sin embargo conoce casi todo 
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el pa rs. Su padre fue nruy caminante ella apren:lió de él a ser 

caminante también, nos cuenta Jesusa que participando en la 

revolución vivirá en; Acapulco, atlhuahua e incluso pasa la 

frontera de México a Estados Unidos, tambiéll conoce el centro 

de la repililica al unirse al segurxlo batallón contra el 

m:JVimiento de los cristeros. 

Hay un excelente manejo de los espacios reducidos; las 

cocinas, las vecindades, las Cárceles, pero también de los 

lugares pililicos; los cabarets, los templos, los cines, las 

calles y de los lugares de trabajo en los que se desenvuelve 

Jesusa; las fábricas, los hospitales, peluquerras, botrcas, 

pero no le pertenece nada. 

Al fin de cuentas yo no tengo patria. Soy corro los 

hun:¡ares: de rU.n,una parte. No rre siento mexicana ni 

reconozco a los mexicanos. Aqur no existe llláS que la 

pura conveniencia y p.iro interés. si yo tuviera dine

ro y bienes serra mexicana, pero como soy peor que la 

basura, pues no soy nada (24). 

A través del testimonio oral de Jesusa, traneja Elena 

Poniatowska un tiempo concreto, cronolóCJicarrente restrospec

tivo pues la historia comienza con los recuerdos de Jesusa. 

Nos cuenta Có!ro vivió su niñlZ con mucha pobreza pero feliz, 

cuando muere su nadre empezarm sus penurias corro huerfana, 

tiene que trabajar siendo muy nira recibiendo muy nalos tratos 

de su madrastra Evarista y luego de sus patrones, sierdo 

adolescente se incorpora al movimiento armado pues su padre 

62 



se une caoo soldado en el ejército, an:lardo en la revolucióll 

la casaráll con Iladro i\guilar capitán de caballerra a los 

quince a;;os. ''Mi marido se llamaba Pedro i\guilar; temrra unos 

diez y siete añoS, dos llláS que yo" (25) 

Jesusa vive tres añCIS casada y luchando en el norte del 

pars. su marido muere en combate. Ella intenta regresar a su 

tiena pero se queda a medio camino en el Distrito Federal 

p.ies le roban sus pertenencias y su dinero en la estación 

Lin:lavista. Es aun joven nos dice "Yo no habra CUl!plido 

dieciocho añOS" (26), a esta edad, es cuan:lo empieza a vivir 

en el Distrito Federal, desde el caprtulo 13 hasta el fin de 

la novela, caprtulo 29 cuarrlo Jesusa tiene casi setenta añOS, 

deducimos pues ser.ala al final del caprtulo 25 cuarrlo se 

entregan unos terrenos de parte de Llzaro Cardenas en la 

colonia la Joya a una familia con la que vivra, nos cuenta 

Jesusa "Eso fue hace veintinueve añOS 11 (27). 

En su vejez expresare su escepticrsmo ante la gente que 

la rodea por la ausencia de solidaridad, vemos a Jesusa al 

final en una actitud de espera serena de la muerte. 

No puede cambiar su vida llena de adversidades pero 

resiste con su cosm:JVisión espiritista. Es inutil apegarse a 

la vida "estam:is prestados" venimos a pagar deudas que 

tenemos de nuestras vidas pasadas. Toda su realidad se la 

explica de esta IMnera, lo dem.!s no i.roporta, pues ya todo está 

escrito. 
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La narradora en tooa la novela ser; Jesusa, ya que la 

estrategia disa.u:siva que utiliza Elena Poniatowska es el 

testilronio personal en su personaje central; Jesusa. Ia 

perspectiva que eligió es utilizar la prilrera persona del 

sin:¡ular, todo lo cuenta Jesusa. Ponia~ka le da la voz a 

su personaje y tiene el talento para transfornar las anéO:lotas 

y vivencias de Jesusa y estructurar una excelente novela. El 

trabajo de elaboración y verosimilitud de el habla de Jesusa 

es de alta calidad y lo legra trabajan:lo los vocablos 

pop.llares, recogierdo refranes y respetan:lo una sintáXi.s, 

reivio:l.ica la memoria y la cultura oral en la escritura que 

hace, a trav6s de el m:inólogo, no hay gratuidad en los hechos 

que Jesusa nos cuenta; recrean::lo la religiosidad, la sexuali

dad en la historia personal unida a la del pa1s, de esta 

rrenera registra hechos muy inportantes. 
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ra cotidianidad de Jesusa Palancares. 

Pilar calvo considere ha definido de manera precisa la 

cotidianidad, nos dice: 

Lo cotidiano es un término que nos arrastra a pensar 

en lo m:mótono, en lo intrascen:lente, y en la repro

ducción en serie de dras similares idmticos planos 

y hasta enajenantes: la vida cotidiana es definida 

en este sentido, como toda actividad y conjunto de 

hechos, costuirbres y hábitos que, por decirlo as1 1 

quedan fuera de lo significativo y excepcional es de

cir, de lo trascendental... ( ... ) 

• . • QUeremos ser.alar que la riqueza o pobreza de lo -

cotidiano se detennina por una jerarquización y divi-

sión de tareas impuestas por una determinada situa-

ción histórica, pero es sólo su lugar en la jerarqui

zación, lo que hace parecer como pobre o rica o mise

rable -cuan:lo- en realidad es la fuente oculta de 

gran:les riquezas. (28). 

El personaje de Jesusa es de gran vitalidad, en cuanto 

a su cotidianidad tiene rnudla fuerza con una gran inteligen

cia y además esta muy consciente de lo que vive a su alrede

dor, no se amedrenta. 

cada pagina de esta novela es algo nuevo que le sucede 

a Jesusa por eso el rrbro que maneja la autora Elena Ponia-
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tn.>ska, en la narraci611 es lllllY logrado. ID que pudiera haber 

sido una vida monótona en otra mujer, en Jesusa es vitalidad. 

Ya que muchas mujeres viven o mejor dicho padecen la opresión 

de gmero y están encasilladas ya no luchan a diferencia de 

Jesusa que sienpre protesta. 

Un eleirento inportante de la cotidianidad es Cól10 se 

expresan las relaciones hombre-mujer, Jesusa por ejerrplo se 

in:llgna mucho de Cóll'O se enarroraba en esa época, se irdigna 

porque el hombre que tiene interés en ella, Pedro, habla con 

el papó y no con Jesusa para arreglar el natri.Jronio que 

después padecer• Jesusa. 

Otros hechos que Jesusa nos va entregando de su vida 

son: su estancia en el D.F. Ve una ciudad inaccesible cuan:lo 

la c:aupara con la provincia y nos cuenta de C6ITIO vivió sola; 

y esa soledad no la vivió angustiada, Jesusa se enfrentó a una 

vida muy difrcil corro nn.ijer, nos va enteran:lo de los diferen

tes trabajos que realizó corro sirvienta, corro obrera, corro 

auxiliar de enfermara, serm un esfuerzo de sobrevivencia y 

de irdependencia sobre todo en su calidad de hu;rfana, ya que 

tiene que sufrir las innumerables carencias en el afecto y en 

sus recursos cotidianos tiene mucha pobreza en su ropa, en su 

comida y vivien:la. 

En la construcción de una identidad tradicional un rasgo 

importante ha sido la naternidad, en Jesusa observamos que no 

tuvo hijos, carece del papel de Iradre, aun tarando en cuenta 

66 



la presencia de Perico a· quien· le brin:la cuidados y afecto 

=hijo adoptivo por un tierrpo. 

En cuanto al rnatrimnio, ;u1a. e5 un ser.wepefxiiente, 

nos dice: 11Cóm desde chiquilla no ~·hallé ~ino con la 

libertad, tcxlo mi gusto era an:lllr ibJ.~ ~eri' ei' ~ o arriba 

de un cerro"(29). 

Jesusa representa a un nú!t'et'O de nu.ijeres quizá muy 

pequero que participaron de manera distinta a los convenicio

nalisrcos de esa época y esto hace que su actuación sea 111ás 

significativa. 

otro aspecto que observaJoos es que no hay lazos de 

solidaridad ferreninos. ·En cambio la conciencia histórica si 

aparece ws definida aunque en v1as de desa=llo. 

En esta novela es inportante lo sagrado ccm:> en la vida 

de Catalina Draz Pui.lj;. También en Jesusa Palancares tendra 

un valor fundarrental para relacionarse con su gente. En 

Jesusa será el espiritismo que es para ella asumir un concepto 

del murrlo y de la vida entre los que se entreveran el 

cristianisrro y algunos elementos de la filosofra oriental que 

tienen que ver con la 1retenpsicosis y la transmigración de las 

almas. Jesusa tiene este "conocimiento", ella nos dice que 

"esta es la tercera vez que reencarno". Su madre muerta y su 

hermano muerto siempre la acomparan y le ayudan desde el 111ás 

allá, una realidad en la que se entre!1'ezclan los vivos y los 

muertos. 
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Esta es la visióll integral a la que Jesusa Palancares 

accede, este pensamiento religioso-espriritista ser! el 

ordenador de la oosnovisión en Jesusa. 

cano hem:is venido observan::lo en Poniata.iska lo cotidia

no es furdarnental para formar una ideoloqfa distinta en su 

personaje, Pilar calvo serala: 

• . • la ideoloqia es una detenninada visión de 

la realidad y una explicaci611 de los aconteci

mientos que ocurren en ella, es una lógica de 

la que podemos valernos para dar cierta explica

cióll a lo que observam:>s, a lo que nos ocurre, 

a lo que hacemos o provocamos diariruoonte. A la 

vez, sumidos en esta lógica, poderros extraer -

las respuestas ante tales situaciones • • . ( ... ) 

• • • Y es precisarrente en la vida cotidiana don

de surgen ideas y acx:iones aunque no bien estruc

turadas, hilbitos y otros elementos latentes que 

fornan parte de lo que podr1arnos llrumr elemen

tos ideológicos no dominantes. (JO) 

En este sentido la ideoloq1a que Jesusa nos va trasmi

tiendo con sus hechos cotidianos como su rebeld1a, fonra.ndo 

parte de las mujeres que combatieron en la Revolución 

Mexicana, I'Cllpiendo Jroldes en el comportamiento tradicional 

como mujer. Son parte de una ideoloq1a no dominante que ha 

estado ausente en la narrativa de dicho periodo histórico, 
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pues en los ¡=ersonajes femeninos las actividades hechos por 

las nujeres se subvaloran y son presentadas com:i intrascen

dentes y entonces los mecaniSIOOS de confo1:11acim de la 

ideolog1a daninante siguen ocultos en la literatura treld.cana 

o nu.iy poco explorados, 

Considero otro elemento valioso en la escritura de esta 

novela el que Poniatowska vea = mujer a su personaje y 

observe la subjetividad pues en Jesusa Palancares encontramos 

la forna en que se es mujer ante un tipo de sexualidad 

daninante por ejenplo amando en campara. 

Yo mmca rre quité los pantalones, no In.IS rre los 

bajaba cuan::lo él rre ocupaba, pero que dijera yo 

rre voy a desvestir porque rre voy a cobijar eso no 

(. , • ) Ahora es cuando veo yo por all 1 que se 

estm besuqueando y acariciando en las puertas 

A mi se rre hace raro porque mi narido nunca an

duvo hacierdo esas figuretas. El tenia con qué 

y lo hacia y ya. (31). 

otro aspecto que debel!Os hacer notar, es la clara 

iniplicación de Elena Poniat=ka para rescatar, la visión 

subjetiva de Jesusa y desarrollarla para alcanzar lo épico. 

lo colectivo lo encuentra en la ReVolución MeXicana, por 

ejenplo Jesusa narra lo siguiente. 

No preguntó por los naridos de las mujeres Sólo 

por mi papá para que no fueran a pensar mal. 

69 



salió mi papo y le dice al general: 

- Me pennite tantito unas palabras. 

Ya se adelanto mi papá. 

Nosotros estabamos en la esquina nól11aS oyendo. 

Entonces le dice mi papé: 

- So':f Felipe Palancares. 

- si seoor, lo sé • . • y usted tiene una hija 

que se llana asf, •• 

- Sf, 

- PUés aqu1 se la ven;¡o a entregar. A usted le 

remito una hija y le remito a estas mujeres 

que fueron avanzadas entre Agua de Perro y 

Tierra Colarada. 

'l ente~ le dice mi papá: 

- ¿QUim es usted? 

- Yo soy el general Zapata 

- ¿Usted es Emiliano Zapata? 

- 'lo soy. 

Voltió mi papá a ver si no habra resguardado

que lo viniera escoltando. 

- PUes se me hace raro que usted sea el general 

porque viene usted solo. 

- Si ven;¡o solo escoltando a las mujeres que voy 

a entregarle. 

( • , • ) El general zapata rnan:laba destacarrentos a 

CD!ltlatir de uno por uno; nunca movilizó a toda 

la tropa. Muchos se quedaban en el campamento -
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Dice: 

con la inpeclimenta, las mujeres y los niñOS. las 

brigadas peleaban por emboscada; atacaban dorde 

menos se lo esperaba uno. Ese dra canenzó la ba

lacera a las dos de la rrar.ana y siguió todo el -

dra hasta las cinco de la tarde en que el General 

Morales y Melina ordenó que salimuoos todas las 

mujeres, que dej áI'alOOS la plaza sola y que tam

bién salieron tcxlos los del pueblo a dejar atll
pancingo vacro, tcxlos fUiJoos hasta Mochitldll y -

hasta alli nos alcanzó la balacera porque los za

patistas se fueron persiguirndonos ..• (32). 

También considerarnos que Jesusa, desmitifica héroes. 

Yo si a alguno odio 11\ás, es a Villa. Nunca lo 

llegué a ver de cerca, nunca, y qué bueno por 

que le hubiera escupido la cara. Ahora me con 

forrro con escupirle al radio. Or que lo iban a 

poner en letras de oro en un templo. ¡Pues los 

que lo van a poner serran tan bardidos c:orro él 

o tan cerrados! Tarrpoco les crer cuando salió 

alll en el radio que tenra su mujer y sus hijas., 

puras 11'elltiras pues qu; ¿O.lál familia? Eso no 

se lo creo yo ni porque tre arrastren de la len-

gua ••• 

Ese nunca tuvo mujer. El se agarraba a la que 

71 



mAs muchacha, se la llevaba, la trara y ya que 

se ab\irrra de ella la aventare y agarraba otra 

••• (33). 

Sin dOOa alguna PoniaWYSka captó con el personaje de 

Jesusa los sentllnientos cotidianos y sus conflictos de esta 

nanera, construyó crrtlcamente un perrodo ilTportante = es 

la ReVoluci6Il Mexicana. Con Jesusa sabelTos de la vlsi6Il que 

algunas mujeres tuvieron de ella, para darnos cuenta que no 

todas "las adelitas", participaron pasivrurente y ocupando un 

papel tradiciona.lloonte sin voz. Poniatowska recupera la visión 

de las sin voz Jesusa dice. 

No estaba acostumbrada a hablarle a la gente de 

aqur y hasta la fecha soy = un burro, me que 

daba en las mismas. Nom.1s sabra hablar dentro -

de rnr, quedito me hablaba yo y las ideas me da

ban vueltas dentro = pelotitas y me atolon

draba ... (34) 

Ia hcxrolo;¡ra en Hasta no verte JesúS mro Golchrann define 

la h010C>lo;¡ra = "la transportación al plano literario de la 

vida cotidiana ... 11 (35) y los aspectos rn.;s ilTportantes de la 

vida social. '1'aTl:lrxlo en cuenta esta definición no será 

coincidencia que en el personaje de Jesusa caro parte de un 

grupo social se encuentre una hcxrolo;¡ra con la vida de Madero. 

Finalmente ccxro grupo social persegu1an en lineas generales un 

mismo ideal; una sociedad sin injusticia. Veamos algunos 

hechos. 
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Ia vida cotidiana de Jesusa Palancares está regida por 

la me:liuninti.dad, por el espiritism:i. Al ir leyendo el libro 

de Enrique Krauze Madero, el m1stico de la libertad, fu1 

encontran:lo muchas similitudes entre lo que era la ética en 

la vida diaria de Madero y la moral por la que se rige Jesusa 

en su rotidianidad; que es el principio "AlTa a tu prójimo como 

a ti mism:i".A los dos, los a~;;a un henrano muerto que los 

cuida a Madero su hermano Raul muerto a los cuatro ai\OS 

accidentalmente y a Jesusa, su hermano Emiliano muerto en una 

pelea en los aros de la Revolución. Para Madero las enseñattZas 

de los esp1ritus; Melchor ClcanlJO, Benito Ju;rez, gu1an su obra 

pol1tica. Jesusa tendr1 de protector en la mediuninti.dad al 

Célebre medio:> Mesmer, que le aconseja como actuar de manera 

justa. 

Ia idea que tienen Madero y Jesusa de la muerte es 

similar, Madero dice: 11No vacilo en exponer mi tranquilidad, 

mi fortuna, mi libertad y mi vida. Para m1 que creo firlremente 

en la inmortalidad del alrra, la muerte no existe." (36). Y 

Jesusa dice "porque nosotros veni.nos a la tierra prestados, 

no es verdad que venimos a vivir sobre ella. Estruros solamen

te de paso ••• " (37) 

Madero y Jesusa son elegidos en la Obra Espiritual para 

o:>ntribuir en el avance de la humanidad. Madero en una carta 

a su padre le explica: 

He sido elegido por la ProVidencia • . • no rre arredran 

la pobreza ni la prisión, ni la muerte • • . creo que sirviendo 
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a mi patria en las actuales con:iiciones amplo con un deber 
sagrado obro de ai::uerdo con el plan divino • • ; " (38) 

JesuSa tam:lim ser' '~egiaa ~velar por l~ dern6s a 
traws de la médiJnidáclie~cll~sOb~ u;; su~:~e~o:.''Fs 
~~~ que·e1 .. ~~'ie:~.~~::q\l~~¡\~~:entrégues 

Yo~º m.iého pa!rlieJ1tE1 y ríQ:sé'Cúm:io'iovoy'.a juntar 

y a quitarle las:~;~~,,~ ~:éPpci oien'la otra, 
ruaroo vuelva a elÍolucionar • ; '; Son mi rrolltón el,~ criStiarios 

-, ._,,." 

enferm:is del. a1Jra. que tengo que . curar ·" (39) 
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La t:ransgresim en Jesusa. 

Jesusa transgrede el rol tradicional de mujer, p.ies se 

construye una identidad no convencional actuardo en la 

Revolución MeXicana y en la post-revolucióll. 

El tratamiento del personaje es transgresor, ademas 

porque la presencia de las rujeres dentro de la narrativa 

mexicana de la ReVolucim tiene nayoritariarrente un papel 

secun:lario, pocas veces protagmico (I.a negra angustia), son 

silenciosas, juegan un papel de sonU:>ras de los personajes 

protagónic:os. Paredes cnavarrra sobre este particular señala: 

En la historia literaria de MéXiro ni a.in los novelistas 

de ideas avanzadas han podido trascen:ler al rigor del 

sexiS!l'D al cordenar todo a.sarro de rebeldra en la mujer 

contra su si tuacim inferior .•• ( ..• ) 

tas revoluciones polrticas no han significado necesa

rias revoluciones morales y mucho menos tratóndose de 

la emancipación de la mujer . . . ( 40) 

Jesusa lucha solitariarrente por su identidad individual 

y social. Se coloca en un espacio conflictivo y transgresor 

al negar en su vida cano fundarrentales los roles tradiciona

les (de esposa y nadre). I.a percepción que tienen Jesusa del 

hambre sigue siendo la de un poder coercitivo que entra en 

contradicción con la necesidad de la mujer de convertirse en 

sujeto de su propia vida y de la historia. 
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Jesusa es un personaje que resporxle pelean::lo, enfren

tm:lose, 0.1estionarxlo, de igual manera se enfrenta a los 

hanbres o a las mujeres. Al unirse a la revoluci611 no entra 

en campaña sino en carpa;;a (dice ella misma) , es decir 

a0011pañalldo a un familiar en este caso a0011paña a su padre y 

desp..ióS a su marido Pedro Aguilar. 

En cuanto a la sexualidad existe una ausencia total del 

placer frsioo y observamos el ll'achisrro de su marido Pedro, 

aparenta ser un buen hombre pero desp.lés no le pennite a 

Jesusa ni bañarse y utiliza la violencia oontra ella. 

En poder de mi marido nunca me bañé porque ¿oon quién 

arxlaba quedando bien? Y no podra voltear a ver a nadie 

ni me podra cambiar ni me podra peinar. No tenra ni 

escru:pidor, me rompió dos escanrenadores y hasta una 

estregadera de cuan::lo era soltera. Si de chiquilla 

arxlaba mugrosa y piojosa, oon mi marido se me agusanó 

la cabeza. El me golpeaba, me descalabraba y oon las 

heridas y la misma sangre me enllagu• y se rne acabó el 

pelo que era largo y rizado. Allr en la cabeza estaba 

la plasta de mugre y allr segura porque no me podra 

cambiar. (41) 

COm:> mujer su posición es oontradictoria y ambivalente 

en la novela, hace una crrtica oonstante a ciertas mujeres que 

penniten ll'alos tratos de parte de los hombres, pero también 

señala a los hombres = abusadores y oontraoorriente va ha

ciérxlose de una identidad = mujer. 
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Resumien:lo di.remos que por medio de la identidad, 

valorando en sus personajes la visi61l mftica religiosa, 

unierdo la historia personal a hechos históri= ltlás anq:ilios 

Rosario c:ast:ellanos y Elena Poniat:a."Ska, en sus novelas 

expresan un canpraniso con la realidad que las circunda. 
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CllPI'lUID III 

EL o::Mlm1ISO WP ESCIU'IORAS EN ROSARIO CilSTEUANOO 

Y EIENll roNIA'I'OOSKA 



A. Ser F.scritcra. 

Hemos viste en el capitulo anterior que tienen un 

canpraniso las autoras en la presentacióll de sus personajes 

femeninos protagwcos al OJ11Struirles una identidad distinta 

caro mujeres, retarardo la cotidianidad y la transgresión, 

continuareiros el análisis obseivando CóJ1'0 se comprometen ellas 

mismas caro mujeres que escriben en otros niveles, no sólo en 

sus personajes femeninos. Tararerros en cuenta para enpezar la 

rnecliacióll que existe en cuanto a· la relación de las mujeres 

con la escritura, tenemos que una de las posturas de las 

mujeres que escriben se encuentra a graneles rasgos en la 

siguiente cita: 

( ••• ) Parece que la mujer no ha logrado superar su 

exclusiva con::!ici611 fenaúna, del mundo y del esprritu. 

Por esto todo resulta Wefinible, el hombre e:~ su 

oficio y la muj~ eiisu cuerpo, se dice. Parece que aun 

es asr, porciue la· mujer arrastra su entrana a todas 

partes. 

( ••• ) HUbo quien elijo que la literatura fem=nina va ha 

permitir rrostrar lo que es la mujer ¿ y que es ? • 

Todavra la mujer en la literatura anda sobálldose 

primitivamente, toc:lavra transcribe sus hum::ires en vez 

de conl:enillar al murrlo para hacer con él su literatura. 
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( ••• ) la rujer siempre arrla querien::lo entrar en el 

rnun:lo ferneninamente, cano si fuera una maravilla. El 

hanbre hace cosas y ya, no arda derraman:lo su sexo para 

etiquetarlas. (1) 

De manera agria, Ethel Krauze, en uno de sus articules 

pericxlfsticos, propone que las mujeres se olviden de su cuerpo 

y sus problen>as corno tales. sin enU:>argo hoy no podeiros 

ignorar el lugar que la mujer ha ocupado y ocupa socialmente 

para que escriba = lo hacen los hombres olvidm::lose de su 

cuerpo, es necesario que existan condiciones para ello. 

la mayoría de los(as) escritores(as) y =1ticos(as) 

hasta ahora no han incorporado a la creación la categor1a de 

gmero y debemos explicarnos por qué. 

Ya desde "Una habitación propia" Virginia Woolf plantea

ba la necesidad que para escribir la mujer debe tener 

cordiciones materiales; hoy saberros 'que no sólo se requiere 

de las condiciones concretas corno una habitación propia, sino 

también de las subjetivas y de la apropiación de un cuerpo que 

actua1J1lente no le pertenece, puesto que no se trata sólo de 

destruir la condición de explotación, sino tambien la de 

opresión. En este sentido, es deseable que la mujer experi

J0011te en el terreno 1i terario la incorporación de su identidad 

= mujer. Dado que la artista no =ea su obra bajo situa

ciones abstractas, la obra literaria no va aparecer aut6nOITla

J0011te en una sociedad, sino que se expresará en un li!nbito 
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hi5Urico determinado y oon una ideologra tambim nruy particu

lar. 

Debemos tener presente entonces, que la literatura no 

existe separada de una gé119Sis histórica. En este sentido la 

pr.ixis imaginaria no es solamente individual; lo que desearnos 

y está expresado en la literatura, es tarnbim parte de una 

pr6Cl:ica social. Finallrente de una u otra fonna un gran nomaro 

de escritoras contribuyen a la transfonnación de las mujeres 

y hanbres, o bien, puede defender un status gyo. 

¿CUál ha sido la pr6Ctica social que ha desarrollado la 

mujer? ¿Y cual es esa práld.s imaginaria?. Para responder a 

estas interrogantes t:eneiros que observar los lugares que ha 

ocupado y sigue ocupando mayoritariamente es decir los de 

madre y ama de casa. No participa destacadamente corro el 

hanbre, ni en la esfera pclrtica, ni en la cientrfica y 

artrstica. Por ello la gran irayorra de las mujeres que 

escriben no tienen la preocupación de los grandes ternas 

públicos; nos encontram:>s en sus textos los teiras privados 

"personales" = son los arrorosos, el hogar, los hijos, o 

bien sentimientos rntiJros la soledad, el miedo, la culpa y el 

resentimiento. la mujer cuando escribe lo hace corno ocupando 

un oficio que no le corresponde, avergonzálldose o incluso 

ocultando su interés. 

Anais Nin señala = lo que la mujer "desea" es ser 

musa objeto de inspiración y no creadora. 
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tw:anta deiresiados siglos las mujeres se han ocupado de 

ser las m.isas de los artistas. Seguramente habr.is lerdo 

en mr diario cuarrlo yo querra ser la mujer del artista. 

En realidad estaba intentan::lo evitar la cuestión final, 

es decir que tenra que hacer mi trabajo yo misma. En 

las cartas que he recibido de mujeres, he encontrado lo 

que Rank ha descrito = la culpabilidad de la crea

ción. Es una enfennedad muy curiosa que no ataca a los 

hombres, ¡:x:irque la cultura aniJra al hombre para que se 

cxmvierta en el gran médico, el gran filóSOfo, el gran 

profesor y el gran escritor. 

Realnlenta toda esta planificado para empujarle en esta 

dirección. Ahora bien, a las mujeres no se les pedra 

esto, y en mi familia, caro probablerrenta en la tuya, 

simplerrenta se esperaba que me casara, que fuese es¡:x:isa 

y criase hijos. Pero no todas las mujeres tienen talen

to para esto. (2) 

Si se ha dicho que la mujer "desea" ser musa, considero 

que es parte de la alienación a la que hoy la mujer esta 

sujeta. En ese sentido me parece que es correcto el estudio 

que hace Agnes Heller, al definir los sentimientos, no sólo 

= motivación sino también como infamación que atiende a 

toda una serie de valores morales, los cuales en última 

instancia confornan nuestra informacim al sentir. En palabras 

de Agnes Heller: "Aetuar, pensar, sentir y percibir son ¡:x:ir 

tanto, un proceso unificado. D.Jrante el desarrollo del Ego, 

acción, sentimiento, perce¡x:ión y pensamiento se diferencian 
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funcional.Joonte y, en un proceso paralelo, se reintegran 

mutuamente en se;¡uida". ( 3) 

Entonces, tcdavca ahora las nuj~ act.Jan; piensan, 

sienten y perciben de IMJ'lera aiienaaa . por el· lugar que la 

sociedad les ha ilrplestO; y télnqiocO ParticÍ.paii, libremente en 

la literatura. 

Debeiros sospechar mucho de los consejos que se dan a 

las escritoras de olvidarse de su cuerpo y de transcribir sus 

hurrores y en lugar de esto contemplar el 111Uixlo y hacer 

literatura en abstracto; caro si parte llltx>rtante del mundo 

no fueran los cuerpos y los humores. Asl pues a despecho de 

esto no guste a muchas escritoras y escritores, los tenem:is 

que asumir también corro parte de la literatura. 
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B. Rosario castellanos 

l. AsuncióIJ de escritura desde la perspectiva corno nujer. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriores observamos 

que Rosario castellanos, aún antes de los cuestionamientos que 

social.Jrente se hicieron en los 60, se llegó a preguntar en 

1950 al hacer su tésis Sobre gütura femenina. 

• • • Pero ¿hay un rn:xlo especifico de pensar de noso

tras?. Si es as1 ¿cuál es? IDs ll\ás venerables autores 

afinnan que una intuición directa, oscura, inexplicable 

y generalrrente acertada. PUes bien, rre dejar,; guiar por 

mi intuición ••. (4) 

la intuicióIJ COIT'O escritora es una de las ll\áS altas 

cualidades de Rosario Castellanos. F.:n su tesis en=ntrarros su 

preocupacim por el arulisis de la cultura dominante y c6!1'0 la 

vive la mujer con cuáles especificidades. 

. • • la lógica -insiste Rosario- pone a mi disposición 

diversas v1as a las que denomina métodos. Vfas lógicas 

COIT'O era de temerse. Pero yo ne sólo no estoy acostum

brada a pensar conforrre a ellas y sus CónOnes (ni 

siquiera estoy acostumbrada a pensar) , no sólo mi rrente 

ferrenina se siente por completo fuera de su centro 

cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con 

ciertas nomas inventadas, practicadas por hanbres y 

dedicadas a mentes masa.llinas, sino que mi rrente 
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femenina est! llVJY por debajo de estas nomas y es 

deirasiado débil y escasa para elevarse y cubrir su 

nivel. No habrá 11\áS remedio que tener en cuenta esta 

peculiaridad ••. (5) 

Al leer estas cxmsideraciones cuatro dtcadas después 

encontram:is que en Rosario se expresaron contradicciones y 

preguntas que su contexto hisurico y cultural no le ayudaron 

mucho a resolverlas, sin embargo es la iniciadora en nuestro 

pa1s de un debate aúl1 no resuelto pero ella ha contribuido con 

su práci:ica COITO escritora a esclarecernos la situación de 

desventaja respecto al hanbre que existe en las mujeres 

avanzarx:lo tMs allá de sus primeras teorizaciones. 

Relfexiona Castellanos y agrega en su tésis: 

la mujer segúl1 definición de los clásicos, es 

un varón mutilado. Pero no obstante lo que el 

concepto nm.ca de fealdad intrmseca y extr1n 

seca, de parálisis en el desarrollo, de despo

jo violento, no ha habido mujer que halla des

perdiciado la oportuidad de contenplar su ima

gen reflejada en cuantos espejos le depara su 

suerte. Y cuan:lo el cristal de las aguas se en 
turbia y los ojos del hombre enairorado se cie

rran y las letan1as de los poetas se agotan y 

la lira enmudece, aun queda un recurso: cons

truir la imagen propia, autorretratarse, reda!< 

tar el alegato de la defensa, exhibir la prue-
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ba de descargo, hacer un testamento a la p:>stg 

ridad (para darle lo que se tuvo, pero ante tQ 

do para hacer constar aquello de lo que care

ció) , evocar su vida •.• (6) 

Rosario castellanos será una de las DláS consecuentes 

narradoras para entregar las pruebas de descargo, ya que 

retoma en la escritura las contradicciones como mujer. 

En Oficio de tienieblas, de l1l3n6I"a reflexiva evoca sus 

experiencias caro habitante que fue de Chiapas y en su 

personaje catalina D1az PUilj! están presentes los temas de la 

explotacim de los sin tierra y la problemática de opresión de 

las mujeres y c61110 la viven en su cotidianidad y en el caso 

de catalina D1az PUilj á C6l110 transgrede el prototipo de 

personaje ferrenino tradicional. Como ya aludimos en el 

capitulo anterior Rosario castellanos caracteriza a su 

personaje en su especifico ambiente cultural retoirarrlo los 

mitos de su ¡:x.¡eblo tzotzil y exhibe las pruebas de descargo 

para la ilol, retoma la vida de catalina D1az PUiljá y 

construirá una identidad en Oficio de tienieblas, pero que a 

su vez a Rosario castellanos le facilitara su identidad = 
mujer escritora y as1 femarse una i.Jragen propia. 
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2. - Tradición literaria desde la perspectiva corro mujer en: 

Rosario castellanos 

Rosario castellanos, me parece lectura obligada en la 

tradición de nuestro pars por la preocupación e interés que 

manifestó en la escritura desde la perspectiva corro mujeres. 

Octavio Paz en ros hijos del lino, define a la tradición 

de la siguiente nanera: "Se entiende por tradición la 

transmisión de una generación a otra de noticias, leyendas, 

historias, creencias, costumbres, fonras literarias y artrsti

cas, ideas, estilos .. , 11 (7) 

Al analizar la tradición literaria en Virginia Woolf, 

Rosario Castellanos ser.ala lo siguiente: 

Si virginia Woolf las evoca no es por mera simpa

tra no es para~ soledades, rechazos, burlas 

escándalos: es decir, fundamentalmente por sentido 

de la tradición y porque si le es preciso conocer 

y situarse en tanto que corro escritora tiene qu me

dir a quienes le antecedieron ... (8) 

ID que Rosario Castellanos está razonando de Virginia 

Woolf, es lo que aplica para sr miSll'a, pues en nuestro pars 

será una de las ws inportantes estudiosa de la literatura de 

las mujeres con esta obra Mujer aue sabe latrn, además es una 
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precursora de la ginocrrtica segllll las consideracione de 

Shc:Mal.ter. 

Shc:Mal.ter diStingue entre otros, dos tipos de critica 

femienista. El: pr~:"és el que trata de la mujer como 

lectora, y en el qu~ Sh~ter denanina "critica feminista". 

El segurxÍCl en el ~e trata de la mujer= escritora, 

y Shc:Mal.ter lo llama ""ginocr1tica11 • 

• • • Entre las preocupaciones principales de la 11ginocr1-

tica11 figuran "la historia, temas, géneros y estructuras de 

la literatura escrita por 11Uljeres11 as1 corno la "psicodinálllÍca 

de la creatividad de la mujer" •.. (9) 

Oficio de tinieblas, es un claro ejemplo de lo que es 

la ginocr1tica ya que es un an;lisis critico de una situaci611 

histórica social en la perspectiva de su autora que a través 

de un personaje femenino central y con una sensibilidad muy 

propia echa una mirada, al universo de las muj ers incllgenas 

que se encuentran representadas en catalina 01az Puilj;. 

Rosario castellanos es estudiosa también de la tradición 

literaria de las novelistas latinoamericanas de las que hace 

la siguiente consideración en su libro Muier aue sabe latin. 

las novelistas latinoamericanas parece haber 

descubierto mucho antes, que Robbe Grillet y 

los teóricos del noveau roran que el universo 
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es superficie. 'i si es superficie pularnóSla pg_ 

ra que no opoo;¡a nin;¡una aspereza al tacto, -

nin;Jú11 sobresalto a la mirada. Para que brille, 

para que resplan:lezca, para que nos haga olvi

dar ese deseo, ·esa necesidad, esa nanra de bus

car lo que esl:á lllás allá, del otro lado del ve

lo, detrás del telóll (10). 

Fsa reflexióll que hace Rosario castellanos se va a 

convertir en un CánOn, nos va a brindar en sus novelas los 

relatos realistas, sin barroquismos un ejemplo corre ya 

obseJ:vam:is en la estructura que emplea en Oficio de tinie

blas, es lineal con algunas retrospectivas y con un narrador 

ominisciente. caro parte de la novelrstica latinoamericana 

Rosario castellanos en Oficio de tinieblas, hará su contribu

cióll pues antes de castellanos, en la literatura mexicana "la 

superficie" necesitaba un cierto brillo, que ella vino a 

irrprimirle corre escritora. En Brasil tenran ya a Clarice 

Lispector, en Olile a Marra lllisa Bamba! =mujeres escrito

ras con altos valores artrsticos. 

Rosario castellanos se preocupará por conocerlas a fondo 

y tarar de ellas ciertos valores para conformar una tradición 

literaria como mujer, retarun:lo el tena de la condición de la 

mujer, Es importante observar que no sólo se interesará por 

las latincarrericanas sino estudiará también a escritoras 

europeas y norteanericanas corre; Doris I.essing, virginia 

Woolf, Lillian Hellman, Karen Blixen entre otras y serán 

fUn:lamentales para la creatividad de Rosario castellanos ya 
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que plasman esta tradici611 en su novel rstica, en su obra 

poética y en el ensayo. 
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3 • - Interes por los oprimidos en: 

Rosario castellanos. 

Hoy ex>nsidero vigente hablar del copromiso de los (las) 

intelectuales en este caso de Rosario castellanos por los 

oprimidos. Se habla del mismo en ex>loquios, revistas, aulas 

y otros espacios dorrle se está produciendo un trabajo 

intelectual y literario, se ha señalado la crisis de ideolo

gras y el estancamiento o para algunos el derrumbamiento de 

valores humanrstas y polrticos. 

El compromiso de la novela Oficio de tinieblas, se 

ro<presa en la visión del llll.ll'ldo que los personajes desarrollan, 

uniendo las deirarrlas de las mujeres con la lucha general de 

los oprimidos; por el derecho a la tierra, a leer y escribir, 

luchar por tul pars dorrle se les reconozca verdaderamente, no 

sólo para ser tarados en cuenta en los discursos derragógicos. 

Dicha novela esta llena de mensajes, su ex>nstrucción 

lUlir lo ex>tidiano a hechos claves, es narrar ex>n estilo muy 

propio, pues subvierte el orden al plantear una visión del 

murrio que torra posición frente a los hechos de justicia y de 

esta manera se oompromete además proponiendo nuevas fornas de 

narrar la historia "general" y a la vez la historia de las 

mujeres. Asr se cumple lo que Francoise Perus se;;ala: 

••• "Pero la literatura, que no es propiamente tul 

saber, sino una práctica especrfica situada en el 
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nivel de lo ''vivido", "sentido", •.. 

"percibido", no participa de la miSira mmera que 

las distintas disciplinas cient1fic.as de la ere-

ciente divisi6Jl social del trabajo intelectual; -

por cuanto aprenae de la realidad en el nivel de 

los efectos objetivos de las estructuras y de los 

procesos sociales sobre sus agentes, la literatura 

participa necesariamente del conjunto de las for-

tra.s culturales (imágenes, representaciones, snnbo

los) a través de las cuales tales efectos son vivi 

dos y pe=ibidos ... (11) 

Los lectores reconocemos una realidad literaria en 

donde se imbrican los efectos objetivos y subjetivos de los 

hechos históricos sobre los personajes y de esta mmera 

participall'OS de sf!llbolos culturales que nosotros reconocemos 

cano fonra de narrar distinta, es decir, no neutral sino con 

un catpraniso con los oprimidos por parte de Rosario caste

llanos. 

Para Rosario Castellanos y coincidentemente Elena 

PoniatcMska. Ia idea del comproniso en la literatura se 

expresa cano la afinración de un bien, de una ética. con 

Oficio de tinieblas, deducirnos que Rosario castellanos, 

escribe para aquellos que aspiran a una sociedad lll.!S justa e 

igualitaria, preocupaci6Jl que tarnbirn encontramos en Hasta no 

verte JesúS mfO. 
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Una reflexión que considero muy certera que hace Vargas 

IJ.osa sobre las mentiras de la literatura y creo que en el 

ejerrplo particular de Oficio de tinieblas es vélida pues a 

traws de las irontiras literarias caro la trasposicim del 

tierrpo de 1867 a 1936 apróld..wada!rente y sin serle fiel a los 

hechos históricos que recrea la novela. 

Por si sola, ella es una acusación terrible contra 

la existencia bajo cualquier r;gilnen o ideolog1a: 

un testirronio llameante de sus insuficiencias, de su 

ineptitud para colnarnos. Y, por lo tanto, un con::g 

sivo pennanente de todos los poderes, que quisieran 

tener a los hombres satisfechos y confonnes ••• (12) 
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c.- Elena PoniataYSka. 

1.- Asunción de la escritura desde la perspectiva corro mujer. 

Es muy inportarlte lo que la rnisna Ponia~ka nos dice 

al respecto, sobre este punto: 

Ia actual literatura de las mujeres ha de venir como 

parte del gran flujo de la literatura de los oprimi

dos; la de los sin tierra, la de los pobres, los que 

aún no tienen voz, los que no saben leer y escribir. 

• • • Sin embargo este nuevo idiO!l'a late ya en la es

critura mal y bien llanada femenina la que tejernos -

entre todas, la interdeperxlencia que puede acabar con 

la dominación patriarcal y que varros entrelazarrlo -

las unas y las otras ... (13) 

Encontramos aqur una idea muy clara de Poniatowska sobre 

la literatura "de los oprimidos", observarnos que en Jesusa 

es1:áll presentes estas opresiones; mujer sin terra aun cuarrlo 

participó en una revolución que tenia corro objetivo repartir 

los latifundios a los sin tiera. En Jesusa estm también 

presentes las demás opresiones, la pobreza, la de los que no 

tienen voz y la de los que no saben leer y escribir. sin 

embargo Jesusa Palancares J:Cll1p? el silencio de muchas 11U1jeres 

ocuparrlo espacios considerados corro "sin historia". Ia 

perspectiva que encontramos en Hasta no verte ..• , es el de 

una historia total en dorx:le es retarado "lo personal", no sólo 
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los "grandes problemas históricos", enterrlien:lo corro personal 

lo que abarca las dimensiones de la esfera privada; la 

sexualidad, la reproducción, el tral:lajo daMsticxi, la sociali

zaci611 de los hijos. se establece as1 una visi611 integral del 

cxinjunto de la experiencia histórica de la nrujer no se deben 

reproducir los antagonismos en un nivel conceptual, separan:lo 

r1gidarrente el álllbito de la 11reproducci61111
1 lo "privado" de lo 

"¡xhlicxi", el trabajo danéstico del asalariado, lo individual 

de lo cxilecti vo. 

Ton'dn:lo en cuenta las consideraciones anteriores, un 

elerrento notable es que nruchas veces se ha planteado que la 

palabra de la nrujer es la palabra subterrmea, el secreto, el 

chisme; no el discurso ¡xhlico, no la oratoria ni la discu

sión. 

El len;¡uaje oral es algo que han. desarollado las 

rninor1as, los grupos narginados, en este caso, las nrujeres, 

a las que se les ha negado el acceso a,-las letras, al 

discurso escrito. 

Poniatc:MSka, en su obra Hasta no verte JesúS mfO, tiene 

un claro COl!IProrniso con las mujeres y aun va lllás allá, pues no 

es cxin cual.quier tipo de nrujeres sino con las llláS oprbnidas 

CCllt'O son las que no tienen voz,. corro en el caso de Jesusa. 

Con respecto al sector de nrujeres quizo lllás oprimido que 

encontramos en nuestro pa1s, las campesinas, dice Lourdes 

Arispe que... "Q.tizá sean ( ••. ) los seres a quienes la 
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historia ha llip..iesto nayor silencio". Algunos dirm que ese 

silencio es producto de su cercan1a con la naturaleza, "Pero 

el canqiesino tambim vive en la naturaleza y no ha sido tan 

callado". 

F.s ws probable -caro tambim lo afirma I.ourdes Arispe

que ese silencio sea una muda protesta: "Si no se quiere 

reconocer mi existencia, callo también. A ese silencio forzado 

se debe quiz6 "que el inconsciente mexicano este poblado de 

mitos y estereotipos de la mujer capesina: la indita sumisa 

( ... ) la hembra brav1a surgida de las fantas1as y terrores 

irasculinos" y otros estereotipos populares. 

F.s probable también que no se escuche a la mujer 

canq;iesina "Porque i.ncorrodan ( ••• ) cuando despliegan un 

conocimiento horrlo ( ... ) sobre el mundo natural: porque 

extraran cuando describen una cosm:ivisim integralista del 

universo; .... 11 (14) 

F.stos conceptos de I.ourdes Arizpe ilustran muchos de 

los elerrentos contenidos en Hasta no ... , Jesusa hija de 

canq;iesinos con una visión del murrlo propia de la mujer que ha 

vivido y conoce el campo, tiene una visión integralista del 

universo. 

PoniataNska, expresa esta visión integralista a través 

del habla cotidiana de. Jesusa, haciendo un trabajo de gran 

valor creativo para construir esta novela testim:mial. 
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For otra parte observarnos que hay muchas mujeres que 

est!Jl escribien:lo hoy de manera tradicional y se miran con 

ojos de hanbre y han escrito rnirmiose de tal manera. Muchas 

veces desean::to neqar las oordiciones en las cuales escriben 

y tratarx'lo de evadir. las situaciones que las mujeres viven 

actualroente. 

con respecto a la relaci611 hombre-mujer dice Ann 

Forenan. 

¿Pero es correcto el análisis que hace Sartre 

del inevitable fracaso de las relaciones inter

personales?. Es una caracterrstioa universal de 

estas relaciones que al establecer nuestra pro

pia identidad reduc:iJros sienpre al otro a un -

objeto; o, = Sartre dice, que la experiencia 

personal se estructw:a continuarrente ¡:or las ac

titudes de subjetividad y alteridad (la reduc-

ci6!l del otro a un objeto), las cuales no están 

repartidas igual..rrente entre to:ios los individuos 

de la sociedad. Es ll\ás frecuente que los hombres 

se apropien de las mujeres = instrumento de -

placer sexual. la mujer, por otra parte, adopta 

la actitud de un objeto fascinante y seductor -

con la esperanza de que el hambre la escoja a -

ella y no a otras. Es éste el aspecto del problg 

ma que si..rrone de Beauvoir trató en su libro El -

Sequrdo sexo. Opinaba esta autora que en la rala 
ci6!l entre el individuo y el otro, la mujer es el 
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otro suprem:> contra el que el hanbre se define a 

s1 misrro caro sujeto. Al expresar la otredacl del 

hanbre, las 11UJjeres niegan su propia irdividuali

dad .. .(13) 

Ob:o aspecto a tarar en cuenta, al analizar la asuncióll 

de una escritura desde la perspectiva a:mo 11UJjer es C6ll10 

algunas 11UJjeres escriben con culpa y sintiendo que ocupan un 

oficio que no les corresponde. 

Ia sociedad ha asignado a la irujer álllbitos diferentes 

que a el hanbre. A éste, el álllbito p.lblioo, y a la irujer el 
álllbito privado; esto necesariarrente se ha reflejado en la 

literatura y creemos que es muy poco aun lo que las irujeres 

han dicho de si misiras en la literatura mexicana. 

Ya hemos escuchado muchas veces de la poca necesidad de 

que las 11UJjeres escriban pues finalirente los hanbres lo hacen 

por ellas; se seralan por ejenplo, los magnificas personajes 

feiooninos que ha creado Flaubert, y se considera que ya está 

dicho todo lo que se dee saber sobre la iruj er en su Ms!9ª!!l 

~· En este sentido, Poniatc<YSka profundiza con su 

personaje una fama de escribir = mujer, ya que retara de 

mmera .iJnportante el universo feioonino, Anais Nin ser.ala: 

la 11UJjer tiene este papel vitalizador, pero la 

mujer artista tiene adeJT\ás que furrli.r creación 

y vida a su m:xio, o en su útero si se prefiere. 

Tiene que crear algo diferente a lo que crea -
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el hombre. El hombre creó un mundo segregado 

de la naturaleza. Ia 1m1jer debe.crear en el -

misterio, los to mientas, los tenores, los in

fiernos del sexo,_ batallar contra las abstrac

ciones y el arte. Tiene que independizarse del 

mito creado por el hombre, no ser creado por -
él. .• (16) 

A lo que se refiere Anais Nin, es precisairente a "poner 

en su lugar" esos aspectos tan inportantes COITO · es la 

subjetividad de la 1m1jer que hasta ahora ha estado subvalora

da. 

otrO .· aspecÍ:o que cosid~ . .ilnportante es la poca 

herencia. ~b:; i a'E;inu.í~~ ; de la literatura· hecha por 

1m1jeres en las ~C.Í.o~ piisadas; esto ha hecho decir a 

Mcn:lez J\driana: 

"Ia mujer esta impedida a escribir con su pro

pia generación en sus huesos" ( ••• ) no por que 

le falten generaciones de escritoras pasadas o -

presentes con quien se pudiera identificar, si 

no por el es&o valor concedido a la literatu

ra de las mujeres( •.. )" (17) 

lo anterior es grave considerando COITO lo dice Elliot 

citado por Mm:lez J\driana que la "tradición no es una herencia 

rapida!rente asimilable sino un conocimieto arduamente 

adquirido ••• 11 • Enfatizando el significado de esta situación 
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Elaine Sho.;olter, citada tambim por Mm:lez Mriana, nos dice: 

"Cada generación de escritores se ha visto forzada a redescu

brir de nuevo el pasado, ilraginardo una y otra vez la 

conciencia de su sexo". (18) 

Por otra parte, se quiere seguir juzgarrlo a la litera

tura escrita por nujeres con los CállOnes tradicionales, 

estáticos, sin tarar en cuenta que en las lll timas déeadas las 

mujeres han participado lllás anpliamente con nuevos tenas y 

fonnas en la producci611 literaria. 

ReVisan::lo la actitud hacia la mujer en la literatura 

mexicana, en su trabajo: la emmcipación femenina a traves de 

los novelistas mexicanos de la Independencia a la post-revo

lución Paredes Olavarrra dice: 

la discriminación sexista patente en nuestra no 

velrstica se extiende a la actitud con que crr

ticos, editores, historiadores y antologistas -

juzgan a ·la mujer novelista lo cual coadyuva a 

farentar en las novelistas mismas un prejuicio 

que inhibe su competitividad y fe en la trascen

dencia de sus obras. (19) 

Por todas estas razones es inportante tarar en cuenta 

caro Elena Ponial:Ch/Ska construye una identidad litraria no 

convencional en el personaje femenino de Jesusa Palancares, 

lo hace tomando caro mujer escritora el compromiso con uno de 

los sectores más oprimidos, las mujeres sin tierra y revalo-
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rando el cuerpo, la subjetividad y el discurso oral cano 

mujer. 
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2.- Tradicióll literaria desde la perspectiva =mujer en: 

Elena Poniatowska • 

• • • Rosario fUe una gran escritora irexicana y lo 

fUe no Sólo para sr misma, sino para las demás; 

las que vendrran desp.1és. Abrió grande la p.ierta 

de la literatura femenina y la inició. En cierta 

forma, es gracias a ella que escribimos las que 

ahora preterdemos hacerlo ••• (20) 

Este reconocimiento de Poniata.;ska para Rosario 

Castellanos es clave. Ya que lleva a cabo con su propio 

estilo una continuidad en las que fUeron preocupaciones 

literarias de Rosario castellanos. F.stilrsticamente también se 

preocupa por recrear la realidad de los oprimidos, asumiérrlose 

=mujer. 

En las obras escritas por Elena Poniatowska reconocem:is 

que existe una seguimiento en el tema de la condición de la 

mujer por ejemplo algunos cuentos en; De noche vienes, "El 

limbo", "la casita de Sololoi" en Querido Diego te abraza 

ouiela, en Hasta no verte JesúS rnro y Tinrsirna. 

El acto de asumir este tipo de escritura corno lo hace 

Elena PoniatONSka es de comprani.so, ya que lo hace inscri

biérrlose en cierto espacio es decir, el de las mujeres en este 

caso y nos transmite cerno escritora sus valores a traws de 

los tenas y el discurso que recrea. 
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Ftlr otra parte quereioos ser.alar que cuando hablani:is de 

una literatura desde la tradiciclll literaria de las nurjeres 

partilros de la concepci6ll de que "lo ferrenino" no es un dato 

biológico sino un eleirento construido sobre la base de muchas 

concepciones y prácticas culturales y pol1ticas. Ya que la 

literatura desde el cuerpo de la mujer es la expresiclll de la 

corx:lición de la feminidad en la socie:lad contemporállea. Por 

ello cuan:J.o se continúa trabajardo por una escritura y una voz 

de las mujeres, no es smplemmte trabajar por el derecho de 

que algunas de ellas entren al espacio de la creatividad 

literaria, sino de que sus escrituras se entrelacen e invadan 

los lugares de muchas que hoy permanecen segregadas. Escribir 

es utilizar una serie de s l!l1bolos que tienen sus rasgos 

corporales y no son necesarian6ite los biologicos de quien 

escribe, un buen ejemplo es Margarite Yourcenar en Memorias 

de Mriano, o el de Josefina Vicens en El Libro Vac10. 

Considerruros que cuardo se rranifiesta un trabajo 

art1stico valioso cerro lo es Hasta no verte JesúS mio, en el 

interior de las formas instituidas de la palabra se esu 

ganando, un reconocimiento en terrenos que han sido interna

lizados solo para "los creadores" por muchas mujeres. 

En la literatura rrexicana contemporállea, puede decirse 

que con Poniatawska la puerta de la literatura desde el 

cuei:po continúa su tradición y aun as1 pensamos que que:la 

mucho por decir a las mujeres, es 111.\S lo no escrito y esta 

pr.!Ctica de la escritura desde el cuerpo de la mujer deberá 

~liarse. 
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3.- Interés por los oprimidos en: 

Elena Ponia~ka. 

Hasta no verte JesúS mro, es un testirronio muy fresco 

sobre la Revolucióll Mexicana y el perrada post-revolucionario. 

La visióll que Jesusa nos transmite de dicha revolución, es 

precisamente la ausencia de la misna, pues finalll'ente nos va 

prabardo con sus experiencias que para los oprimidos no ha 

cambiado nada, ya que a pesar de que se trata de imponernos 

una visión deirag¡,gica; de que en nuestro pars se llevó a cabo 

una "Revolución" esto se viene abajo con el testirronio de 

Jesusa, 

La lucha que dio Jesusa está artrsticamente reflejada en 

esta novela y en la JrelllOria histórica de los oprimidos, com:> 

ella y que Poniatowska rescata. Adolfo Gilly señala: 

La revolucióll quedó interrurrpida, º1iere decir que no 

alcanzó la plenitud de los objetivos socialistas poten

cialmente en ella contenidos, pero tampoco fue derrota

da; que no pudo continuar avanzando, pero sus fuerzas 

no fueron quebradas ni dispersadas ni sus conquistas 

esenciales perdidas o abandonadas. Dejó el poder en 

manos de la burguesra, pero le impidió asentarlo en 

bases sociales propias; le permitió un desarrollo 

social. Dejó un cambió en las manos y en la cabeza de 

las masas, una seguridad histórica inextinguible en sus 

propias fuerzas, en sus propios métodos, en sus propios 
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hcm:>res, en sus propios sentimientos· profundos de 

solidaridad y fraternidad desÍirrollaaos, probados y 

afiniados en la luma, en él trabajo y' en la vida 

cotidiana • • • (21) 

Estos eleirentos señalados por Molfo Gilly, se encuen

tran trabajado$ literariamente por Elena Poniatooska ya que 

la preocupación social es una constante. la ReVolucim 

Mexicana . aparéce ·· = traicl.onada o internmq:iida, hay 

preocupación• por la realidad social, a traws de la vida 

cotidiana de JeSusa Palancares. 

Considero illlportante señalar aqu¡ que la objetividad que 

existe en la . historia no es la úllica via que tenemos para 

reconocer ciertos acontecimientos de nuestro pars, en la 

literatura nos ubicaiws en la ficción y Elena Pcmiat:c:Mska nos 

entrega atisbos illlportantes a traws de esta fio:::ión sobre 

hechos fun:larnentales que hoy la historia no ha conterrplado. 

Ia autenticidad es importante pero en la capacidad del 

novelista para ser coherente y convincente en el mundo de 

ficción que nos est.! presentarrlo en este caso a través de 

Jesusa Palancares. 

Pru:a finalizar ire parece fun:lamental ser.alar que Oficio 

de Tinieblas y Hasta no verte Jesus mro son obras en donde no 

sólo teneiros los tenas privados ya que las autoras muestran 

una preocupación subrayada por la historia una sublevación 

indrgena narra Rosario Castellanos y algunos hechos de la 
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ReVolucióll MeXic:ana y post-revolucióll Elena Poniat:OHska en 

ambas existe \ll1a preocupacióll por recrear la realidad social. 

En Rosario castellanos y Elena Poniatan>ska, encontranos 

intereses literarios semejantes = son: el tratamiento de 

los ternas de los oprimidos, la identidad de las 11U1jeres, el 

universo del "ser 11U1jer11 , a trav1s de la valoracióll de la 

cotidianidad canbinan:lo ésta =n hechos históricos inp:>rtantes 

de nuestro pa rs. 

En este sentido considero que son significativas 

representantes de un oficio, donde se cunple lo que Aralia 

I.ópez señal.a caro inp:>rtante en la narrativa de las 11U1jeres. 

• • • Encarnar la literatura de la 11U1jeres comprendien

do lo que significa ser mujer en una sociedad que se 

furoaJrenta en la opresión, inqllica también cuestionar e 

historizar la noci611 de "subjetividad" y explicar lo 

psi=lc1gico, lo fant;sti=, lo inaginario, en tmninos 

de materialidad de las estructuras sociales • • • Y la 

indagación por una supuesta "poética femenina", adquiere 

consistencia y utilidad = práci:ica cultural de 

resistencia a la opresión . . • (22) 
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CONCIIJSIONES 

En el desarrollo de este trabajo cc:rnenzamos analizando 

= las autoras Rosario Castellanos y Elena Poniatowska 

escriben las novelas Oficio de tinieblas y Hasta no verte 

Jes(§ mio, en una de las déeadas IDáS vigorosas de este siglo 

los 60 las protestas sociales que se expresaron fueron; el 

ioovimiento obrero, en las revueltas estudiantiles, as1 corro 

tambim algunas manifestaciones art1sticas y culturales que 

generaron ciertos carrbios en la conciencia social y cultural 

en nuestro pa1s. 

Dichas autoras, astlJ001l un caipromiso entendido éste corro 

un bien ético que se plasmará en su trabajo literario asumien

do rasgos discursivos espec1ficos; = el asumir una 

escritura en donde el discurso literario estará trabajando 

desde la elección de los temas; la cotidianidad y la trans

gresión cano aspectos fundamentales para la confornación de la 

identidad en las mujeres caro personajes centrales que 

participan en hechos históricos importantes transmitirán en 

smtesis una visión del mundo muy especifica. 

Rosario castellanos y Elena Poniata.>ska, muestran una 

afinidad en la fonna de trabajar dicho conproniso y lo 

expresan inspirándose en hechos reales para ficcionarlos en 

sus novelas. Rosario castellanos trabaja en Oficio de 

tinieblas, una sublevación ind1gena realmente ocurrida 

alrededor de 1869 y recrea = personaje central en la misna 

a catalina Diaz PUilj; y Elena Poniatowska, trata la Revolu-
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ción Mexicana y el periodo de la post-revolución a través de 

Jesusa Palancares =personaje central. Asumen en sus obras 

un catq;>raniso = escritoras mujeres también social escriben 

desde una conciencia de s1 misnas enriquecida por una perspec

tiva histórica de esta manera desde la literatura las autoras 

proponen otros lt'Odelos de ser mujer. 

F.s .inportante subrayar que existe un aspecto del 

CO!!praniso de Rosario Castellanos y de Elena Poniat:cmska al 

retat>ar la identidad de catalina D1az Puilj! y de Jesusa 

Palancares, pues hemoo visto que la identidad para las 

mujeres, es un .inportante hecho que considerairos hoy se sigue 

haciendo necesaria su construcción para desterrar identidades 

enajenadas y las escritoras, se han ocupado de ello aportando 

distintos recursos narrativos. Rosario castellanos, trabaja 

111.1s la reflexim en su personaje; catalina D1az PUilj6 y Elena 

Poniatowska tiene el mérito de captar la historia de muchas 

mujeres del periodo post-revolucionario y trabajar art1stica

irente el habla de Jesusa a través del testim:lnio novelado. 

carprometidas = autoras recreando .inportantes hechos 

históricos, a través de sus personajes los int:e;¡ran a la 

narrativa irexicana dignificmdolos, pues son mujeres sin 

identidad, sin historia, sin tierra, sin voz. Sin embargo, 

estos personajes aparecen muy ricos por la profundidad de sus 

contradicciones y transgresiones. 

E.s .inportante señalar que en: Oficio de tinieblas y 

Hasta no verte JesúS mio son obras que tienen un alto valor 
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y estAn marcando un tipo de personaje femenino distinto, se 

interesan en lo exterior no solamente en lo subjetivo y esto 

contrib.iye a que halla un gran avance en , la expresión 

literaria caro narradoras. 

otro aspecto afm de este ooopraniso es la tradición 

caro elemento fllrdamental en la creación= mujeres, ya que 

su confoaración caro narradoras, esta hecha en estas autoras 

a base del conocimiento de los tenas y recursos que otras 
autoras coincidentemente tantiim han trabajado. 

Rosario castellanos, fue una estudiosa de Virginia 

Woolf, de Clarice Lispector, Maria lllisa Bornbal y otras 

fllrdamentales autoras dedicmdose incluso con especial 

atención a escribir sobre sus aportaciones en su obra Muier 

que sabe lat1n, Elena Poniatowska sigue los trabajos de 

Rosario castellanos y con su obra contin.ia dicha labor, tara 

corro personajes literarios principales a mujeres, tenezocis 

entre otros ejenplos a; Q.Jiela, Jesusa y Tin1sina. 

Existe un paralelismo entre las dos autoras al hacer un 

rescate de lo cotidiano a través de las labores que las 

mujeres hacen, as1 explican Rosario castellanos y Elena 

Poniatowska corro se construye la identidad de "ser mujer". 

Una constante JlláS en las dos autoras será lo nu.gico o religio

so, lo encontrarnos en los dos personajes femeninos estudia

dos; catalina D1az Puiljá y Jesusa Palancares. 
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Rosario Castellanos y Elena Poniatnlslca contribuyen con 

sus personajes feiooninos haciendo una literatura desde el 

o.iexpo de sus personajes y a partir de su propia práld.s com:> 

escritoras. 

Por lll thro encontram:>s coincidencia entre estas 

escritoras que produjeron en el l!'OV.i.miento-pc'11tico-social de 

los 60, en la adquisición de una conciencia de su con:lición de 

mujeres, paralela a la asunción de un CO!!\ProiniSO en la 

literatura. Son mujeres participativas y lo hacen con la 

irrupción de un nuevo discurso que rompe el esquell'a clásico de 

la mujer pasiva y dOllléstica en la literatura. 
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