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Resumen 

Este articulo esta basado en el estudio de dos personajes femeninos de las 
novelas Manglar de Joaquin Gutierrez y La ruta de su evasion de Yolanda Orea
muno. Ambos autores son costarricenses, y pertf!necen a la generaci6n del 
cuarenta. Los escritores de dicha generaci6n persiguen la innovaci6n .tecnica 
y tematica, lo cual convierte ala literatura de la epoca en discurso de ruptura 
y transici6n, y sienta las bases de la literatura contemporanea. Uno de los 
elementos esenciales en la construcci6n de este discurso es la vision revolu
cionaria sobre la mujer. Nuestro estudio utiliza como marco te6rico la critica 
feminista ((Imagenes de la mujer". La misma ha estudiado los diversos estereo
tipos femeninos en la literatura. Al analizar los dos personajes de las nove las 
seiialadas, indagamos hasta que punto proyectan las imagenes tradicionales 
de la mujer y en que medida las transgreden. 
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Abstract 

This article aims to study from a feminist perspective the behavior od Cecilia 
and Aurora, two characters taken from two novels: Manglar by Joaquin Gutierrez 
and La ruta de la evasion by Yolanda Oreamuno. Both authors, from Costa Rica, 
wrote during the nineteen forties. This generation of writers is noted for intro
ducing technical and thematic innovations in their texts. They turned their 
literature into one of rupture and transition, helping this to create the foun
dations of comtemporary literature in the country. We used as a theoretical 
reference ((Images of Woman", which focuses on a number of different women 
stereotypes in literature from a feminist point of view. We tried to analyze how 
the main characters of these novels project themselves and also how they finally 
overcome the traditional women images. 

Key words: characters, woman, feminine stereotypes, overcome 

La literatura costarricense de Ia decada del cuarenta se perfila como discurso 
de ruptura y transici6n por sus innovaciones formales y tematicas. Las nuevas 
formas de expresi6n y la apertura a temas hasta el memento excluidos de 
los textos definen a esta generaci6n como aquella que sienta las bases de la 

1 Este articulo surge a partir de nuestra tesis de maestrfa titulada VtSi6n de La mujer en las nove/as Manglar 
de Joaqu[n Gutierrez y La ruta de su evasion de Yolanda Oreamuno presentada en la Universidad de 
Puerto Rico en diciembre de 2001. 
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literatura contemponinea. Dicha generacion se enmarca dentro de un momenta 
de gran efervescencia social y politica, lo cual se convierte en aspecto rele
vante dentro de muchas de las creaciones literarias de la epoca. En las mismas, 
prevalece una posicion critica que pretende alejarse de los valores oligarquicos 
tradicionales, y se encamina hacia el lagro de la justicia social. Uno de los 
elementos neuralgicos de esta generacion de escritores es su vision revolu
cionaria sabre la mujer. En la decada del cuarenta, la mujer costarricense ha 
comenzado a desempefiarse fuera de la esfera domestica, y se empieza a ventilar 
el as unto del voto femenino, el cual se aprueba en 1949. La literatura de dicha 
decada se convierte en foro para exponer nuevas perspectivas en torno a las 

• 

muJeres. 
Joaquin Gutierrez y Yolanda Oreamuno se instauran como escritores de 

la generacion del cuarenta mediante la innovacion tecnica y tematica. El eje 
argumental de las novelas estudiadas en esta exposicion es, precisamente, su 
vision critica sabre la mujer. Nos ocuparemos de la presentacion de dos perso
najes femeninos pertenecientes a las novelas Manglar de Joaquin Gutierrez 
y La ruta de su evasion de Yolanda Oreamuno para explorar en que medida 
estos refiejan las imagenes tradicionales de la mujer y hasta que punta las 
transgreden. Observaremos como, a pesar del genera distinto de los autores, 
lo cual marca algunas diferencias en la elaboracion del discurso, ambos textos 
coinciden en lo esencial al construir el sujeto femenino. 

Haremos referenda a algunos de los estereotipos femeninos estudiados por 
la critica feminista lmdgenes de la mujer. Esta critica ha estudiado los modelos 
tradicionales de la mujer reftejados en las obras de autores masculines o en 
los textos criticos sabre obras escritas por mujeres.2 Esta vertiente de la crftica 
feminista establece una relacion entre la literatura y la vida, ya que considera 
la lectura como un acto comunicativo entre la experiencia del autor y la vida 
del lector.3 Parte de la premisa de que "todos hablamos desde determinada 
posicion conformada por factores culturales, sociales, politicos y personales".4 

No obstante, nuestro proposito al escoger este modelo critico es la aplicacion 
de los estereotipos al estudio de los personajes y no el indagar en el aspecto 
autobiografico de los textos. 

Uno de los estereotipos femeninos estudiados es la pasividad, el cual 
excluye a la mujer del ambito de los negocios y la politica, y la priva de asurnir 
la iniciativa en el acto sexual. El exito en estas facetas es atribuido al genero 
masculino. No obstante, a pesar de que se exige la pasividad como cualidad 
femenina, la misma tiene un valor bajo,5 lo que implica una posicion inferior 

2 Toril Moi, Teoria literaria feminista , Madrid, Catedra, 1998, p. 25. 
3 Ibid., p. 55. 
4 lbfd. 
5 Mary Anne Ferguson, Images of Women in Literature, 2a. ed., Boston, University of Massachusetts, 

Houghton Miffin Company, p. 7. 
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con relaci6n al sexo opuesto. La pasividad, ademas, supone la dependencia y 
la subordinaci6n al hombre. Estas cualidades producen otro modelo: la mujer 
confinada a la esfera domestica. Mary EHmann explica que esta imagen era 
considerada una "ley natural" a finales del siglo XIX, y que, luego, se convirti6 
en un "axioma social".6 Ala mujer se le atribuyen los roles domesticos como si 
fueran parte de su naturaleza. Es asf como, tambien, se construye el estereotipo 
de Ia maternidad. La sociedad interpreta el rol materno como producto de la 
funci6n biol6gica reproductora de la mujer: 

... la imagen de la mujer se construye tambien sobre la base de su rol primario en 
la reproducci6n biol6gica. En consecuencia, de la totalidad compleja que constituye 
ser mujer, la imaginaci6n masculina inicialmente seleccion6 y abstrajo la maternidad 
para hacer de ella la esencia exclusiva de su identidad. El signo madre, entonces, la 
mutil6 y la fij6 en una fertilidad que hizo de ella una Mujer-Matriz ... 7 

A partir de Ia observaci6n del cuerpo, se interpreta y se generaliza la matemidad 
como un rol obligatorio para todas las mujeres. Germaine Greer destaca el rol 
maternal como uno "altruista", ya que este lleva a la persona a Ia negaci6n 
de su propio ser y ala entrega paciente y humilde.8 Carmen Naranjo, por su 
parte, contempla el "mito de la madre" como "una misi6n inacabable, prefiada 
de esfuerzos ingentes, en que se anula el ser que da la vida en beneficio del 
que germina". 9 

Otra de las imagenes estudiadas es la fragilidad. La misma asocia la 
feminidad con la debilidad, la fragilidad o la delicadeza. Segun la mentalidad 
social tradicional, estas cualidades deben reflejarse tanto en el aspecto fisico 
como en el caracter. Se establece una analogfa entre la anatomfa y la mente: a 
menor fortaleza ffsica, menor capacidad mental. 10 Se visualiza a la mujer como 
un ser irracional ligado al sentimiento. Entre las dualidades concernientes a 
la demarcaci6n de los generos expuestas por Helene Cixous, se encuentran 
las siguientes: "Cultura I naturaleza'', "Raz6n I sentimiento", "Inteligible I 
sensible". 11 La masculinidad es asociada con la inteligencia, lo cual concede 
al hombre el dominio de la cultura. Conforme a Sherry B. Ortner, a traves de 
la cultura se transforman las condiciones naturales para lograr unos prop6sitos. 
Esto implica que la cultura es superior a Ia naturaleza. AI nivel de los generos, 

6 Mary EHmann, Thinking about Women, New York, Haurcout, Brace & World, Inc. , 1968, p. 87. 
7 Lucfa Guerra-Cunningham, "El personaje literario femenino y otras mutilaciones", Hispamerica, XV, 

43, (abril, 1986): 3- 19. 
8 Germaine Greer, The Female Eunuch, US, Me Graw Hill Book, 1971-79, pp. 145-147. 
9 Carmen Naranjo, "Mitos culturales de Ia mujer'', La mujer y el desarrollo: La mujer y Ia cultura 

(antologfa) de Carmen Naranjo, editora, Mexico, UNICEF y Secretarfa de Educaci6n Publica, 1981 , 
p. 28. 

10 Mary EHmann, Op. cit., p. 74. 
11 Helene Cixous, La risa de Medusa (Ensayos sobre la escritura), San Juan, Puerto Rico, Anthropos, 

1995, p. 14. 
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esta relaci6n establece el dorninio del hombre como promotor de la cultura 
sobre la figura femenina como ente vinculado a la naturaleza. 12 Esta jerarqufa 
convierte ala mujer en objeto sexual al someterla a los deseos masculines. No 
obstante, se idealiza la figura femenina, llevandola a la categorfa de angel. La 
mujer angel puede ser casada o soltera Es un ser marcado por el sacrificio. 13 Es 
privada del erotismo aun dentro del mismo matrimonio, ya que es asociada con 
la pasividad y el recato. Este punto marca una contradicci6n en la construcci6n 
del sujeto femenino. Por un lado, la mujer es vista como objeto sexual y, por 
otro, es disociada de la sexualidad. Marfa Arrillaga observa esta ambivalencia: 

... existe una dualidad dentro del mismo signo mujer, ambigtiedad que en la pnktica 
cobra varias formas y tiene muchas caras pero que al final revierte a un solo mito 
unificante, inalcanzable, inaprensible en su fa1ta de adecuaci6n a la variedad de su 
experiencia y que se llama el mito del "Eterno Femenino". El mito del "Eterno 
Femenino" pretende unificar aquello que no es unificable. La mujer en su capacidad 
de "Otro" se le presenta al hombre de varias maneras haciendose irnposible la estabi
lizaci6n de un concepto. El "Eterno Femenino" es una imagen confusa e incoherente 
de la mujer que fluctU.a entre los varios registros de idealizaci6n/degradaci6n.14 

Estas distinciones que marcan las conductas asignadas a cada genero pueden 
palparse en los personajes de las novelas estudiadas en este articulo. 

La novela Manglar, publicada en 1947, centra su atenci6n en la formaci6n 
de la personalidad de Cecilia. La acci6n es mayormente interna, y ocurre en 
la conciencia de esta joven, quien sufre una transformaci6n profunda. En la 
narraci6n, se abandona el relato lineal tradicional, y se produce una oscilaci6n 
constante entre el presente y el pasado. Las regresiones temporales permiten 
que el lector tenga conocimiento de sucesos que afectan la psicologfa del 
personaje principal. No se presenta una verdad unica mediante un narrador de 
conciencia superior, sino que este se cifie a la vision limitada del personaje a 
traves del discurso indirecto libre. 

Cecilia se proyecta como personaje dinamico al presentarse en constante 
transici6n, y su movimiento hacia diferentes esferas geograficas y sociales 

"' marc a, de man era simultanea, un camino hacia el interior de sf rnisma. Alvaro 
Quesada Soto manifiesta lo siguiente con relaci6n a las novelas de Gutierrez: 

EJ viaje a territories desconocidos conlleva tambien, en otro nivel el descubrimiento 
y la interacci6n con otras voces, otras practicas discursivas culturales provenientes 
de sujetos sociales o politicos marginales. El viaje del protagonista a otros territories 

12 Sherry B. Ortner, "Is Female to Male as Nature is to Culture?", Woman, Cullture and Society, Cali
fornia, Standford University Press, 1974, pp. 67-87. 

13 Susan Gorsky, "The gentle Doubters: Images ofWomen in Englishwomen's Novels, 1840-1920", Images 
of Women in Fiction, de Susan Koppelman Comillon, Ohio, Bowling Green University, Popular Press, 
1972, p. 48. 

14 Maria Arrillaga, Concierto de voces insurgentes (tres auroras puertorriqueflas), San Juan, Puerto Rico, 
Isla Negra, 1998, p. 115. 
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geognificos y sociales es paralelo y simultaneo, en otro nivel del texto, a la exploraci6n 
de otras regiones, deseos e impulses de la vida psfquica -especialmente el ambito 
sexual y en Manglar, la sexualidad femenina- que habian sido tradicionalmente 
censurados o radicalmente reprimidos en la literatura costarricense.15 

Cecilia, mujer perteneciente a la capital, abandona la ciudad para trabajar 
como maestra en la zona rural de Guanacaste. Allf, se inserta en un cfrculo 
socio-cultural de sectores marginados de los cuales aprende el valor de la soli
daridad. En este Iugar, ademas, se desata su pasi6n por Grajales, uno de sus 
alumnos. Al cabo de algun tiempo, regresa a San Jose como forma de evadir 
esa realidad que la enfrenta con su propia sexualidad inhibida. Su regreso ala 
capital la acerca al ambito politico dentro de las luchas del Partido Comunista, 
ambiente en el cual conoce a Francisco, lfder al que se unira sexualmente. Tanto 
su participaci6n polftica como su union sexual con este hombre la apartan de 
los valores religiosos aprendidos en su hogar. Luego de su integraci6n al marco 
colectivo desde la perspectiva socio-polftica y de la aceptaci6n de su erotismo, 
decide volver a Guanacaste. 

Su entorno familiar es reflejo de una tradici6n religiosa autoritaria y 
castrante que convierte a Cecilia en vfctima de la represi6n bajo el poder del 
dogma, representado por su madre, Elvira. Uno de los aspectos en los cuales se 
observa la censura impuesta es la sexualidad, elemento que la acerca a un este
reotipo de mujer idealizada como ser carente de todo vinculo con lo corp6reo. 
Tanto Cecilia como su hermana, Flora, desarrollan mecanismos de evasion para 
tener contacto con lo prohibido. Las conversaciones secretas tienen este efecto 

• 
eVaSIVO: 

Flora fue su confidente: conversaciones interrninables bajo las sabanas, sobresaltos al 
menor ruido, un bisbiseo ininterrumpido ante la vida cambiante: 

-Mira, iSe me estan hinchando ya! 

Flora se refa cristalina: 

- Todavfa no, al principia tienen que dolerte, los pezones se sienten como piedras, 
durfsimos. 16 

La educaci6n religiosa recibida por la protagonista hace hincapie en la conde
naci6n, como se demuestra en el siguiente fragmento: 

El cura surgfa del aura de reverberaci6n y la asociaci6n Ia remont6 hacia su lejana 
infancia. Durante tres dfas, el predicador de los ejercicios espirituales -marfilefio 
craneo abovedado- hab16 del pecado con fruici6n, hurgando hasta encontrarlo en 
los menores actos.17 

15 Alvaro Quesada Soto, Recepci6n cr£tica de La novela de Joaquin Gutierrez, San Jose, Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaci6n en Identidad y Cultura Latinoamericanas (agosto, 
1995), pp. 21-22. 

16 Joaqufn Gutierrez, Manglar, 2a. ed., San Jose, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1972, p. 37. 
17 Ibid. , p. 44. 
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Cecilia es obligada a circunscribirse a la esfera domestica, lo cual la 
expone como modelo de mujer pasiva y confinada, y denuncia su deformaci6n: 
" .. . tenia que deformarse blanda dentro del rigido mol de de la vida hogarefia" .18 

La experiencia familiar y religiosa conduce al personaje a la negaci6n de su 
sexualidad y al abandono de la personalidad autonoma, pero su viaje a Guana
caste representa la busqueda de la libertad. Sin embargo, en el momento en 
que emprende el viaje, todavia no ha podido identificar las fuerzas opresoras, 
y se siente perdida dentro de si misma, confusion que se percibe a traves de 
la metafora del manglar. Cecilia contempla los manglares como laberintos 
semejantes a su vida interior: 

Siempre he ambicionado lanzarme algun dfa a bogar por ese inmenso dedalo de 
canales que se escurren bajo las rafces retorcidas de los mangles. Podrfa perderme y 
bogar en busqueda de una salida, despues de otra, basta darme cuenta que no hacfa 
otra cosa que completar cfrculos absurdos, siempre de regreso al punto de partida. 
Es la misma sensaci6n que me asalta torturadora de perderme, de no encontrarme, 
de no buscarme siquiera.19 

La experiencia en Guanacaste es la via que le permite al personaje desarrollarse 
como individuo, ampliar su vision de mundo y cuestionar los valores apren
didos en San Jose. Su observacion de personas distintas a las de su entorno 
familiar es un aspecto primordial en la evolucion del personaje. Una de las 
prim eras personas que conoce en Guanacaste es la mujer de "los breeches", a 
quien considera "grotesca" y "poco sefiora",20 pensamiento que evidencia su 
preferencia por un modelo de mujer delicada. Paradojicamente, esta mujer cuyo 
aspecto no le resulta agradable, le brinda mas carifio que su propia familia: 

Un brazo gordo entreabre las sabanas y una mano tibia le acariciaba Ia frente. 

- Esta sudando, le va a hacer daiio. En el rostro borroso por la modorra del suefio 
comienza a entreabrirse una sonrisa compasiva. 

- Ya, ya, tranquila. A dormir, a dormir.21 

Otro de los aspectos relevantes en torno a la transici6n de la personalidad 
de Cecilia es su labor como maestra, que la conduce a desarrollar cierta forta
leza de caracter ante la conducta problematica de Grajales.22 De este modo, 
comienza a abandonar su fragilidad. Grajales, ademas, se convierte en simbolo 
del pueblo: 

18 Ibid., p. 36. 
19 lbfd. , p. 13. 
20 lb{d., p. 14. 
21 lbfd., p. 23. 
22 Ibid. , p. 37. 
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... comprendfa su expectativa anhelosa de haber cifrado en aquel hombre toda una 
simbologfa: era su pueblo arafiado por tragedias similares ... 

... y aquella lejana cadena de ceniza a la que todos se sentian ligados y de la que 
todos tiraban para evitar que el mas proximo se derrumbara tambien ... 23 

Cecilia ve, en Grajales, la lucha de un pueblo por la supervivencia. Lo 
mas importante es que esta lucha no es egofsta, sino que cada cual se siente 
comprometido con la vida de las demas personas del pueblo. Esto hace que 
la protagonista torne su mirada a la colectividad, y supere su individualismo. 
Grajales, tambien, actua como canal para que descubra su propio erotismo. Su 
pasion por este joven genera un conflicto entre sus deseos y los valores morales 
aprendidos. Es esa pugna la que la lleva a huir de Guanacaste y regresar a la 
capital, accion que a la vez revela una huida de sf misma. 

Su regreso a San Jose le provee unas vivencias que marcanin, de forma 
definitiva, el descubrimiento de sf como sujeto aut6nomo. En Guanacaste, habfa 
establecido un vinculo con la colectividad. En su regreso a la capital, se forta
lecen sus lazos solidarios al participar en actividades de orden politico dentro 
de las filas del Partido Comunista. Uno de los Hderes de este partido es Fran
cisco, personaje a quien Cecilia se une sexualmente. Su relacion erotica con 
este hombre y su participaci6n polftica se transforman en armas que subvierten 
el dogma por el cual se regia. 

AI final de la novela, Cecilia ve el reflejo de sus ojos en el espejo, y puede 
sostener la mirada.24 Esta acci6n revela a una persona que se ha reconocido, y 
se ha aceptado. Al principio de la obra, las imagenes en su mente eran borrosas; 
su mundo interior se le proyectaba como un manglar. Ahora, se observa a sf 
misma de manera clara. El personaje ha logrado emerger de su manglar interno, 
y decide regresar a Guanacaste. 

En Cecilia, hemos observado ciertos estereotipos femeninos que son trans
gredidos a traves del auto-conocimiento y el desarrollo de su personalidad. 
Se demuestra que la fragilidad no es un rasgo innato, sino una construccion 
social que se puede modificar. Ella supera el modelo de la mujer pasiva ·y 
confinada mediante su profesion y su participacion polftica. Transgrede la 
imagen maternal al demostrar que es capaz de realizar otros roles. Por otra 
parte, se desprende de su virginidad fuera de los limites del matrimonio, acto 
revolucionario en contra del dogma y de las expectativas sociales. Su relacion 
erotica se produce por su propia voluntad, lo que la aparta de ser un objeto 
sexual. 

A diferencia de Elvira, quien permanece aferrada a sus valores castrantes, 
Cecilia toma conciencia de su propia deformacion y de la deshumanizaci6n de 
su madre: 

23 lbtd. , pp. 81-82. 
24 lb{d. , p. 113. 
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- Mi madre esta deshumanizada: fue el dogma. 

L a frase se recort6 contra sus propios prejuicios, hueso inflexible de 16gica dolo
rosa. 

-Mi madre esta deshumanizada. 

Y subito el contraste: encorvada sobre la maquina de coser ; tantas horas en su regazo, 
la cabeza hundida en el hombro, bajo la manteleta. 25 

La protagonista logra percibir el dogma como un poder deshumanizante. A 
medida que adquiere mayor conocimiento sobre las fuerzas que la han opri
rnido, se va liberando. A traves de este personaje, se plasma la idea de que la 
liberacion del ser humane solo es posible cuando este adquiere plena conciencia 
de su estado de opresion. Kate Millet manifiesta que el dominic del hombre 
sobre la mujer se ha logrado mediante "una forma de colonizacion interior" que 
la mantiene condenada a un sistema de subordinacion.26 La lucha de Cecilia 
contra su deformacion no se dirige hacia aquellos agentes externos que la 
puedan haber ocasionado. Su batalla es interna; solo en su interior logra la 
emancipacion plena. 

La ruta de su evasion de Yolanda Oreamuno, novela publicada en 1948, 
tambien esboza una visi6n critica sobre la mujer. No posee un hilo argumental 
lineal, sino que se concentra en ofrecer un cuadro psicologico de cada uno de 
sus personajes en el que todos se caracterizan por la ausencia de una persona
lidad aut6noma y por la soledad en que estan inmersos. La soledad en que viven 
no depende del grade de distancia de otros personajes, sino de los trastornos 
de su mundo interior. 

Esta obra es de caracter introspective; lo esencial ocurre en la conciencia 
de los personajes. La ubicaci6n temporal y espacial no posee tanta relevancia. 
Los espacios funcionan como escenarios para los personajes y como proyecci6n 
de su mundo interior. La obra posee varies hiles argumentales relacionados con 
las vidas de los diversos personajes. Contrario a Manglar, esta novela contiene 
una multiplicidad de voces. La concepcion de la narraci6n es paralela a la 
opresi6n que sufren las mujeres en la obra, ya que prevalece la expresi6n de 
los personajes masculines como discurso hegem6nico. Las mujeres, en terrninos 
generales se limitan al silencio, y revelan su intimidad mediante el mon6logo 
interior o a traves de la voz narrativa principal. La primera instancia narrativa 
esta constituida por un narrador extradiegetico de conciencia superior, que 
centraliza el discurso y juzga a los personajes. Existe, tambien, una narradora 
intradiegetica, Teresa, mujer que vive agonizando a lo largo del relate. Su 
pasividad actua como elemento de complicidad para que reine el despotismo 
de su marido como jefe de familia. Por otra parte, su muerte paulatina ofrece 
coherencia a la destrucci6n gradual del nucleo familiar. 

25 Ib!d., p. 57. 
26 Kate Millett, Polttica sexual, Madrid, Catedra, 1995, p. 68. 

126 

• 



Joaqufn Gutierrez y Yolanda Oreamuno ... Maribel Crespo Gutierrez 

En nuestro estudio, nos interesa el personaje de Aurora, figura que transmite 
un mensaje de esperanza libertadora para las mujeres. Aurora es un modelo 
de estereotipos femeninos; vive aferrada al principio de sumision al hombre. 
Se hace victima de la opresion de Gabriel, hijo de Teresa y Vasco, con quien 
ha decidido convivir. La muerte de el, al final de la novela, la hani cuestionar 
su vision de este hombre como figura sublime y descubrirse a sf misma como 
ente autonomo. 

Su concepto de sublimidad viril surge de una experiencia durante su nifiez, 
en la que su padre calma el miedo que ella siente. Mientras tanto, su madre 
permanece molesta porque Aurora interrumpio un momento en el que sostenfa 
relaciones intimas con su marido. Este suceso la conduce a beatificar a su padre 
y a menospreciar a su madre. Luego, generaliza la sublimidad como cualidad 
masculina.27 Aunque Gabriel no es como su padre, lo glorifica, y se entrega en 
calidad servil. 

Aurora construye su propio confinamiento al abandonar sus estudios de 
lngenierfa y limitarse a la esfera domestica. Asume una posicion femenina de 
pasividad y subordinacion cuando se somete de manera voluntaria a un hombre 
para el que solo es un objeto sexual. En el momento en que Gabriel decide 
dejar el hogar de sus padres, esta dispuesta a vivir a su lado aunque carezca 
de importancia para el: 

- ;_, Quieres ser la querida de un hombre, su concubina, su amasia, su perra? ;_, Conoces, 
por ventura, otra palabra mas fea para lo que tu quieres? ;_,Quieres ser la que siempre 
esta bajo el grito, la que merece la c6lera, la que estorba, la que sobra? ;_,Quieres ser 
la que se usa con disgusto y se deja con remordimiento? ;_,Quieres ser la que tenga 
entre mis piernas s61o cuando me de la gana? (,La que no es mas que la silla o la 
alfombra o el pafiuelo? Quieres estar junto a mf sin que te vea ... Yo no te amo, ni 
te amare nunca. (,Entiendes? jNO quieres ya! ;_, Verdad que te da miedo? 

Aurora sonri6 amargamente. Ya amanecfa en ella la lagrima, pero dijo con voz 
entera: 

-Quiero ser esa, Gabriel. 28 

La admiracion por la figura masculina de Gabriel supone, ademas, el 
concepto de la inferioridad femenina. Simone de Beau voir sefiala que el hombre 
define ala mujer con relacion a el, y no como ser independiente. Segun Beau
voir, el hombre se revela como lo "Absoluto", y la mujer se convierte en lo 
"Otro".29 La relacion que se establece entre Aurora y Gabriel refleja esta distin
cion de generos. 

27 Yolanda Oreamuno, La ruta de su evasion, 4a. ed., San Jose, Costa Rica, EDUCA, 1980, pp. 276-
279. 

28 lbfd., pp. 269-270. 
29 Simone de Beauvoir, "Introduction" The Second Sex, 20 th. ed., U.S., Vintage Books, 1989, p. XIX. 
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El personaje de Aurora proyecta las contradicciones del "mito del Etemo 
Femenino". Por una parte, concibe la conducta sexual femenina como una peca
minosa desde el momento en que sorprendi6 a sus padres en el acto er6tico. Sin 
embargo, se entrega sexualmente a un hombre que nola ama; esto, fuera de los 
limites del matrimonio predicados por la Iglesia. De este modo, se convierte 
en transgresora del modelo virginal. Para no sentirse vinculada a ese "oscuro 
mundo femenino", calificara de "sacrificio" su entrega gozosa.30 No obstante, en 
lo mas profundo de sf, habita la duda sobre la realidad del sacrificio. Tambien, 
existe el dolor porque aunque pretenda aparentar no esperar nada de el en 
el fondo se siente insatisfecha: 

- jSi no pido que me quieras ... ! Dejame quererte; eso sera bastante. 

Asf dijo ella esa neche. Pero aunque esa noche era verdad, no sigui6 siendolo despues. 
Y despues de ese despues se hizo mas amargo el compromise gratuito que habfa 
otorgado, sin pensarlo.31 

Aurora no s6lo construye esa aparente renuncia a sf misma; su amor por 
Gabriel, tambien, es producto de su imaginaci6n e idealizaci6n. Esta obsesi6n 
se representa a traves de la metafora de la "hoja fiel" : 

Siempre queda en algun arbol una hoja postrera, prendida a la rama por un milagro 
de resistencia inexplicable, y todas las mananas al pasar, formulamos una despedida 
porque tememos no encontrarla allf al dfa siguiente. Es tan fragil... que no podemos 
explicarnos por cual fen6meno se mantiene en su sitio invulnerable al viento, la 
escarcha y el frfo . 

... muchos d(as despues, casi sin pensar en ella, echamos una mirada descuidada que 
nos revela su ausencia. 

Con los mismos elementos un poco siniestros, un poco voluptuosos de la hoja fiel 
estaba hecho el solido amor de Aurora por Gabriel. 32 

Este pasaje resume, de manera simb6lica la condici6n de Aurora. La incle
mencia del invierno representa la indiferencia y rudeza de Gabriel. La hoja tiel 
es la fidelidad del amor inventado por ella. La cafda de la hoja es el final de 
ese amor. Tambien, representa el final del invierno, y -por ende- el comienzo 
de la primavera como revelaci6n de una nueva etapa en su vida que implica el 
encuentro de su identidad. 

Mientras Aurora se mantenga vigilante al amor igual que a la hoja tiel, 
este no desaparecera. El suicidio de Gabriel sera el suceso que le permitira 
desprenderse de su fascinaci6n. La muerte actua como elemento desmitificador 
del concepto de sublimidad viril. Una vez derrumbada la imagen del dios, podra 
contemplarse a sf misma como ente independiente. 

30 Yolanda Oreamuno, Op.cit., p. 281. 
31 fb{d., pp. 248-249. 
32 [ b(d., pp. 27 1-272. 
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Su liberaci6n, al final de la novela, es representada por diversas imagenes. 
Su propio nombre, Aurora, consolida su sfmbolo de renovaci6n. La "luz de un 
nuevo amanecer" representa su nueva vida, y reaparece la imagen de la prima
vera como elemento regenerador. Por ultimo, la metafora del espejo -igual que 
en Manglar- es utilizada como referente del encuentro de la identidad.33 AI 
mirarse al espejo, Aurora reconoce su belleza e individualidad, y siente deseos 
de vivir: "Asi... una mujer completa plantada frente al mundo. Tengo ganas de 

' 
refr, refr a carcajadas, decir palabras nuevas ... "34 Este finales anticipado desde 
el decimo capitulo, en el momento en que Aurora y Gabriel se encuentran 
separados: 

Tendn'i - se vuelve a sf rnisma- (instinto de vivir, esperanza que muda de sitio, brutal 
deseo de vivir) que hallar un camino para salir de la fangosa frialdad que la rodea. 
Organizar el regreso, no ya a el, sino a ella misma. Debe encontrar en su propia alma, 
que tambien se ha construido una muralla redonda, ruta de evasi6n.35 

El titulo, La ruta de su evasion, en primera instancia, nos remite a esa 
huida que conduce al personaje de Aurora a evadir su propia identidad paFa 
entregarse al deseo del "otro". En un segundo plano, representa el camino que 
tendra que tomar para encontrarse y mostrarse como mujer liberada. 

Ambas novelas examinadas en este articulo coinciden en exponer los este
reotipos femeninos, no con el fin de la perpetuaci6n, sino con la intenci6n de 
crear voces que contribuyan a la erradicaci6n de los mismos. Los modelos 
tradicionales de la mujer son proyectados como atributos deformadores de 
la personalidad aut6noma. Esto se logra de manera distinta en los personajes 
estudiados. Mientras Cecilia ha abandonado su confinamiento desde el prin
cipia de la novela a traves de su desplazamiento geognifico, Aurora muestra 
su apego al ambito domestico. Su salida del mismo _solo ocurrira al final de la 
obra. Por otra parte, Cecilia es vfctima del dogma infiltrado por su madre, lo 
que la lleva a inhibir su propia realidad sexual. Por el contrario, Aurora mani
fiesta su erotismo en su entrega a Gabriel, pero se hace victima al convertirse 
en objeto sexual. No obstante, su concepto de la sexualidad femenina no deja 
de estar vinculado al elemento religioso, ya que la concibe como una conducta 
pecaminosa. La protagonista de Manglar encuentra su identidad al aceptar 
su erotismo y al unirse a la colectividad. Aurora encuentra su autenticidad al 
quedarse sola, luego de la muerte de Gabriel. 

Estas diferencias estan asociadas con la temporalidad y los puntos de partida 
de ambas narraciones. La novela Manglar comienza cuando Cecilia ya se ha 
ido de la casa de sus padres. Las experiencias familiares que contribuyen a su 

33 Ibid., pp. 360-361. 
34 lbld. , p. 360. 
35 Ibid., p. 141. 
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deformaci6n son expuestas a traves de los recuerdos. El presente representa 
la lucha del personaje por encontrar su libertad, por lo cual denota un mayor 
dinamismo que el personaje de Aurora. Es una mujer en continua busqueda 
de su yo. En La ruta de su evasion, la acci6n presente exhibe la sumisi6n de 
Aurora; y las experiencias pasadas expuestas mediante retrospecci6n- sirven 
para ofrecer una explicaci6n sobre el origen de su conducta. 

Existen otras diferencias entre estas novelas que parecen estar vinculadas al 
genero de los escritores. Dichas diferencias son palpables en el aspecto tecnico 
y en la posicion de los narradores ante la conducta de los personajes mascu
linos y femeninos. Manglar se concentra en la presentaci6n de la conciencia 
de Cecilia mediante el narrador indirecto libre. Por el contrario, La ruta de 
su evasion contiene una multiplicidad de voces, y es el discurso de los perso
najes masculinos el que mantiene la hegemonia. Mientras tanto, las mujeres se 
limitan al silencio o revelan su intimidad a traves de los mon6logos interiores. 
Maria Ines Lagos afirma que la multiplicidad de voces dentro de los textos de 
formaci6n de protagonista femenina escritos por mujeres tiene su explicaci6n en 
el elemento de autocensura de los personajes y de las autoras. La autocensura es 
uno de los recursos utilizados por las protagonistas femeninas para no delatarse 
ante la estructura de dominio masculino en la que las escritoras, tambien, han 
sido marginadas y silenciadas. 36 

En La ruta de su evasion, el hablante principal es un narrador extradiege
tico, pero existe una narradora intradiegetica, Teresa, quien exhibe una marcada 
alternancia del punto de vista narrativo. Basada en un articulo de Judith Kegan 
Gardiner, Maria Ines Lagos indica que los rasgos que distinguen la escritura 
femenina coinciden con el siguiente hallazgo psico16gico: 

... que el individuo integrado corresponde al modelo masculino, no al femenino, 
que seria mas difuso con una identidad menos fija y unitaria, y mas flexible que la 
masculina. 37 

La voz narrativa principal de La ruta de su evasion exhibe un grado de subjeti
vidad que sugiere la existencia de una conciencia femenina. La construcci6n de 
los personajes femeninos, en esta novela, posee una mayor hondura psicol6gica 
que la de los personajes masculinos. Los caracteres femeninos, en terminos 
generales, estan mejor definidos. Sobre estos, recae una mayor descripci6n y 
un mayor analisis. El personaje masculino mejor construido es Gabriel, sin 
embargo, es juzgado de forma negativa por el narrador principal. Hay una incli
naci6n a defender la posicion de la mujer frente al hombre. Parad6jicamente, la 
misma sumisi6n es descrita como algo mejor que la postura del hombre como 
opresor del sexo opuesto: 

36 Maria Ines Lagos. En tono mayor: Relatos deformaci6n de protagonistafemenina en Hispanoamerica, 
Chile, Cuarto Propio, 1996, p. 61. 

37 /b(d. , p. 56. 
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Ella es frente a Gabriel la materia pl<istica que repite su forma. El hombre se hace 
ancho en jugosa tierra de mujer. Crece se nutre. A ella, por dentro y tambien sin 
saberlo, le duelen soledad, indiferencia, tristura, injusticia. A el le brotan ramas 
de ira, se le enreda yedra de pesadumbre, y sigue. Bebe calor y expide amargura. 
Consume ternura y devuelve cinismo. Pero esta. grande, esplendente, poderoso. Ella 
se agosta de cosas fertiles; el se derrocha en cosas inutiles. Gabriel esta hombre. 
Ella esta mujer. 38 

En Manglar, la voz narrativa proyecta una mayor objetividad en el tratamiento 
de los personajes. El personaje de Cecilia se constituye en el principal punto 
de focalizaci6n porque la novela gira en tomo a la formaci6n de su persona
lidad, pero no se observa la tendencia a defender o a juzgar su forma de ser. 
Mas bien, se trata de exponer su vida oprimida, y presentar una soluci6n para 
su confiicto de identidad. 

Una de las interrogantes que ha generado mayor discusi6n en el ambiente 
literario es si existe o no una escritura femenina. Criticos y escritores han 
contestado de diversas maneras esta pregunta. La escritora Rosario Ferre consi
dera que no existe una escritura femenina distinta a la de los hombres, pero 
que las experiencias particulares de ambos generos pueden producir visiones 
diferentes.39 La escritora Marta Traba confiesa su inseguridad ante la disyun
tiva que estamos planteando. Sin embargo, observa ciertas caracterfsticas que 
parecen diferenciar las obras escritas por mujeres. Conforme a Traba, estas 
obras muestran desinteres en la organizaci6n abstracta de un texto. Segun la 
escritora, en las mismas, prevalece la falta de objetividad en la narraci6n; no por 
falta de capacidad, sino porque socialmente- han sido condicionadas a lo 
contrario. Esta ausencia de objetividad conduce ala emotividad del discurso.40 

AI estudiar La ruta de su evasion, hemos podido notar la emotividad y apego 
de la voz narrativa principal a los personajes femeninos, lo cual no esta presente 
en Manglar. 

A pesar de las diferencias expuestas, ambas novelas concuerdan en lo esen
cial al construir el sujeto femenino y al expresar un mensaje a favor de la libe
raci6n de la mujer. Esto nos lleva a concluir que, en este caso, las diferencias 
de genero no producen una vision distinta. En ambos textos, se contemplan las 
vivencias familiares de los personajes como agentes que inhiben la libertad y 
originan estereotipos de genero. No obstante, al final de cada una de las novelas 
estudiadas, se expresa la posibilidad libertaria. Ambas convergen en que dicha 
libertad no se obtiene, simplemente, con el ataque a los factores de opresi6n 
externos, sino a traves del autoconocimiento y del proceso de "descolonizaci6n 

38 Yolanda Oreamuno, op. cit., p. 241. 
39 Rosario Ferre ''La cocina de la escritura", La sarten por el mango de Patricia Elena Gonzalez y Eliana 

Ortega, pp. 153-154. 
40 Marta Traba, "Hip6tesis de una escritura diferente", en: La sarten por el mango de Patricia Elena 

Gonzalez y Eliana Ortega, pp. 21-23. 
' 
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interior".41 Por eso, las batallas de los personajes femeninos analizados son 
internas, y se dirigen a erradicar de sus propias mentes el dominio de otras 
voces. 

• 

Maribel Crespo Gutierrez 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

41 En Ia pagina 10 de este articulo, presentamos el concepto de "colonizaci6n interior" tornado dellibro 
Polttica Sexual de Kate Millett. Para indicar to contrario, hemos invertido el termino. 
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