
LA TRAGEDIA DE LA NEGACION, LA RESISTEN.CIA 
Y LA RECUPERACION EN EL UNIVERSO 

CLAUSURADO DE RENE MARQUES 
(Aproximaci6n sociol6gica a Los soles truncos)* 

Acercamiento te6rico. Estudiar los hechos humanos que perteneceh a Ia 
contemporaneidad o actualidad del sujeto que los investiga, resulta siempre 
dificil y problematico. El trabajo de esclarecer su significaci6n se enfrenta a -

• 

las limitaciones que nos impone Ia inmediau~z. Es}esa inmediatez y Ia 
inserci6n del investigador en el momento hist6rico que corresponde a esos 
hechos, lo que limita la posibilidad de trascender el sentido inmediato y 
aprehender el sentido global que estos hechos tienen con relaci6n al sujeto o 
sujetos a los cuales se vinculan y al enfrentamiento de sujetos que esto 
significa. No obstante, el conocimiento inmediato tambien ofrece posibili
dades que pueden ser interesantes y ventajosas para el investigador si este 
sa be colocarse a distancia del objeto que investiga. U n distanciamiento que 
hace posible un acercamiento profundo en beneficio de la significaci6n 
total. Mas noes meramente un problema de perspectiva ode metodo, sino 
tambien -y esto es lo fundamental- de la conciencia posible del investiga
dor que le permite a este superar relativa pero significativamente, sus 
propios valores y sus ideologias. Esta es la situaci6n problematica en que 
este comentarista se encuentra respecto ala obra del dramaturgo puertorri
quefio Rene Marques. 

Independientemente de las formas del discurso critico empleado, gene
ralmente la critica que se le ha hecho ala obra teattal de Marques en nuestro 
pais, se ha orientado total o parcialmente por el nacionalismo literario y 
politico, de un modo que no ha permitido aprehender su significaci6n 
global o, al menos, la ha oscurecido. "' 

Por otra parte, desde Ia decada de 1950 basta hace algunos afios atras, la 
representaci6n de su teatro tuvo una significaci6n y un fuerte sentido 
catarticos para el publico puertorriquefio que acudia. a las salas donde se 

• Este trabajo fue, en principio, una ponencia dictada en el Congreso de Literatura Iberoamcri
cana, por cl au tor, mayo de 1982. Ha sido modificado y ampliado. En gran medida, se han suprimido las 
citas que sirven de apoyos, de manera que de oponunidad a una amplitud mayor de ami lisis. Como es 
pane de Ia investigaci6n para un libro, en estc le devolvere lo que en el aniculo he hunado. 
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reprcsentaban sus obras. Este hecho social no es un hecho aislado. La 
literatura puertorriquefia -dramatica, narrativa o poetica-, tuvo durante 
csos afios una funcion catartica para las audiencias y los lectores y, no cabe 
duda, un sentido mesianico pues el escritor percibia su propia obra como 
un proyecto de liberaci6n politica que contribuiria a Ia afirmacion del 
senti mien to nacional y allogro de Ia independencia politica del pais. Deese 
mismo modo cl publico percibia Ia obra literaria cuando esta abordaba el 
problema nacional de Ia sujecion colonial del pais al imperialismo nortea
mericano. De hecho, Rene Marques concebia Ia actividad literaria como 
una escritu ra de salvaci6n. Esta concepcion, harto exagerada, de Ia escritura 
como sujeto politico que actua en la historia y, espedficamente, en el 
destino hist6rico de los hombres -lo cual tiene implicaciones en cuanto a 
la relacion entre literatura e historia-, fue reiterada varias veces por Mar
ques y aparece como tema y problematizaci6n en su obra mas asociada al 
existencialismo sartreano. Me refiero a El apartamiento (1964). Lo unico 
diferente es que en esta obra teatral , Ia idea ya ha entrado en crisis. Ademas, 
esa concepcion implica una conversion de Ia estetica en etica yen politica 
(en sentido estricto, pues en senti do generalla literatura siempre es politica) 
de caracter utopico. Sin embargo, esa funcionalizacion de Ia estetica, 
durante esos afios tiene su explicaci6n y hasta su justificacion que ahora no 
noses dable analizar. No obstante, la crftica tam bien exagero en cuanto a las 
posibilidades, en el nivel de Ia praxis, de es ta escritura salvadora que 
funcionaba, segun Ia utopia, como un sujeto capaz de transformar la 
historia y de 'detener la marcha destructiva de la disoluci6n de la identidad 
nacional y de Ia profundizacion del colonialismo. El fcn6meno no fue 
exclusivamente nuestro. Robbe-Grillet lo sefi ala respecto a lo que escribe 
sobre el realismo socialista: 

En attendant, cette fa<;on genereuse, mais utopique, de parler d'un roman, d 'un 
tableau ou d'une statue commc s' ils pouvaicnt avoir lc mcmc poids dans l'action 
quotidicnnc qu'unc grcve, unc mutincric, uo lc cri d 'unc victime denoncant ses 
bourreux, desert a Ia fois, en fin de compte, et l'Art et Ia Revolution. Trop de tcllcs 
confusions ont ete commiscs, ccs dernicre annes, au nom du real isme socialistc. 1 

Esta funcion catartica, por otra parte, tiene su explicacion, muy proba
blemente, en el hecho de que la lucha por la independencia nacional entro, 
en la decada de 1950, en una crisis coyuntural que mas adelante especificare. 

1 Alain Ro bbe-Grillet. Pour un nouveau roman, Paris, Les Editions de Minuit, p. 36. (No es 
cuestio n de ncgar Ia relaci6n entre historia y literatura ni de suprim ir cl papel de Ia literatura o.)as 
ideologfas en Ia relaci6n dialectica de estructura y superestruct.ura, sino Ia de sei'lalar el caracter utopico 
tanto del discurso literario como del discurso critico. El au tor de este trabajo tam bien panicip6 de esa 
vision u t6pica. Por supuesto, tampoco quiere decir q ue concuerde con wdo lo que dice A.R.G. La 
literatura latinoamericana nunca se ha caracterizado, por lo general, por Ia gratuidad que define el 
frente a los ataques " terroristas". P recisameme, lo que le ha dado vitalidad es su ancilaridad, aunque 
Alfonso Reyes, al hacer "cl dcslinde" entre lo li terario y lo no literario, no estuviera deacucrdo con csto. 
L'c hecho, Ia lucha ant icolonial ha sido el sistema nervioso central de Ia literatura puenorriqucfia. No 
ter. ,mos por que ver nuestra literatura con ojos europeos (servil es) por mas que nuestros apcllidos 
den ncicn procedencias acusadoras. 
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Una crisis que, por otra parte, tiene repercusiones en Ia obra y, espedfica
mente, en el pensamiento tragico de Rene Marques. Ahora nos encontra
mos en un momento en que ya hemos superado bastante Ia trampa de Ia 
catarsis y el atractivo de las utopias. Sin embargo, queda en pie Ia significa
cion polftica de su obra, pese a que en los ultimos afios ha aparecido una 
crftica de ·tendencia sociologica que trata de establecer relaciones entre. las 
formas literarias y Ia e·structura de clases, aunque muchas veces -
desgraciadamen.te- ~in salirse de una parcializacion que tiende frecuente
mente a reducir Ia obra literaria a ideologfa, pero olvidando esa 
significacion polftica real y com probable en los textos. La interpretacion de 
Jose Luis Gonzalez es una de esas ~nterpretaciones que a pesar de ~u 
contribucion, caen en Ia parcialidad. No hablemos de los comentaristas de 
paso y de aquellos lectores, ambos de marxismo de manualillo, que hablan 
ignorantemente de una vision Helitista" y "burguesa" en Los soles truncos. 
Los peligros de reducir una obra de arte a mera ideologfa son barto conoci
dos. (No digamos nada de hacer entrar una obra artfstica en el cepo del 
dogmatismo). Sobre todo, resulta peligroso porque siendo una compren
sion parcial -la del estudio de las ideologfas en un texto literario- se 
presenta como una comprension total, lo que resulta en falsa conciencia. 
Ademas, resulta en un empobrecimiento -en el nivel del analsis crftico, se 
entiende- de la obra. 

AI estudiar Los soles truncos, erroneamente se ha tornado la recupera
cion nostalgica del tiempo como estructura total cuando en realidad es una 
estructura parcial, aunque sumamente importante. Ese juicio quizas 
podria hacerse acerca de su novela La vispera del hombre, pero no respecto a 
Los soles truncos. Por otra parte, un dogmatismo no confesado, probable
mente, ha impedido captar la riqueza y multiplicidad de la obra en lo que 
concierne a esa estructura. Por ello, este trabajo presentara a ten cion especial 
a este problema estetico y sociologico, sin que nos apartemos del proposito 
mayor de in ten tar comprender y explicar la totalidad de Ia obra, es decir, de 
Ia vision del mundo (en sentido goldmanniano). No obstante, toda Ia crftica 
no se ha orientado ideologicamente de ese modo. Por otra parte, Ia crftica 
tradicional ha hecho contribuciones que hoy nos permiten una mejor 

· comprension de nuestra literatura y de Ia obra de Marques en particular. 
~Los nombres? Mejor no mencionarlos para que no quede alguno fuera sin 
embargo merece inclusion. . 
· Sentido de la totalidad. Este estudio, pues, se basa en_ el empleo de ese 

instrumento de comprension y explicacion y, a Ia vez, de valoracion, que 
Goldmann ha denominado "vision del mundo'; o "concepcion del 
mundo", Ia cual el define como "el conjuto de aspiraciones, de sentimientos 
y de ideas que reune a los miembros de un grupo ( 0 lo que es mas frecuente, 
de una clase social) y los opone a los demas grupos" .2 Aiiade que "es Ia 

2 Lucien Goldmann. El hombre y lo absoluto. "Le Dieu cache". Trad. de Juan Ramon Capella. 
1 a. ed. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1968, p. 29. 

' 
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extrapolaci6n conceptual, llevandolas a la coherencia extrema, de las ten
dencias reales, intelectuales, afectivas o incluso motoras de los miembros de 
un grupo. Es un conjunto coherente de problemas y soluciones que se 
expresa en el plano literario porIa creacion, con la ayuda de palabras, de un 
universo concreto de seres y de casas". 3 Mas precisamente, hablar de visio
ries de mundo es referirse al "conjunto de categorias mentales que tienden a 
una estructura coherente, conjmos propios de determinados grupos socia
les privilegiados cuyo pensamie~t9, afectividad y comportamiento se orien
tan hacia una organizacion global de las relaciones interhumanas, y de las 
relaciones entre hombres y naturaleza". 4 Las clases sociales son las infraes
tructuras de esas visiones.5 Segun el expresa en El hombre y lo absoluto, Ia 
vision .del mundo ''noes un data empirico inmediato, sino, por el contrario, 
un instrumento conceptual. 6 A firma que los gran des artistas y los gran des 
pensadores son aquellos cuya conciencia posible les permi.te expresar esas 
visiones coli alto grado de coherencia. No obstante, esta unidad no implica 
la negacion de las tensiones y contradicciones en el interior de una estruc
tura. Tensiones que son mayores en unos textos y menores en otros. Mucha 
menos niega las·transformaciones, pues se trata, esencialmente de estructu
ras dinamicas, que si bien es cierto que en un momenta dado pueden 
constituir estancamientos relativos, ruptura, discontinuidad relativa, estos 
se comprenden siempre dentro de Ia continuidad, puesto que la historia es 
movimiento. Ese caracter dinamico es fundamental a las estructuras, pero 
las regularidades del conjunto tambien le son fundamentales. 

Una misi)la estructura en tiempos historicos distintos tiene elementos 
constantes que permiten reconocerla como tal, pero.tambien comporta los 
cambios que se producen en el devenir. Una misma estructura puede tener 

' 
-y a menudo eso es lo que ocurre- significacion y funciones hist6ricas 
distintas en diferentes momentos. Plagiando las palabras de Marx respecto 
a Ia relaci6n de los hombres con su propia historia, podriamos decir que 
representan un nuevo acto en la historia que, sin embargo, comporta lo 
viejo. Lo nuevo y lo viejo siempre estan en relaci6n dialectica, es decir, 
redprocas. Por ella, los analisis que se fundan en la oposici6n entre lo 
nuevo y lo viejo, o lo moderno y lo antiguo, constituyen un dualismo que 
nada tiene que ver con el monismo (en sentido dialectico) del materialismo 
dialectico. 

De hecho, cuando criticos y lectores .han abordado el tema de Ia recupe- .· 
raci6n nostalgica del pas ado -a Ia que podriamos denominar como "nos-

"3 I bid., p. 411. 
4 Lucien Goldmann, "Las interdependencias entre Ia sociedad induslrial y las nuevas formas de Ia 

creaci6n literaria". En: L. Goldmann. La creaci6n cultural en La sociedad modern a. Trad. de Frandsco 
Cus6. Ia. ed. Barcelona, Editorial Fontamara, p. 89. 

5 Lucien Goldmann. Las ciencias humanas y La filosofia. Trad. de Josefina Maninez Alinari. 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Vision, 1972, p. 107. l 

6 Op. cit., p. 26. 



.. 
LA TRAGEDIA DE LA NEGACION, ... 13 

• 

• 

. 
talgia inasimilable", aunque sea por tomar un prestamo al lenguaje de 
Jacques Leenhardt-, 7 generalmente se han limitado a considerar su vincu
lacion con un determinado pasado historico y han prestado atencion casi 
linica al canicter utopico de Ia recon.struccion mental de ese pasado. Sin 
duda, esto es un elemento importante, pero noes el unico, pues presente .Y 
pasado se encuentran en relacion dialectica en_el seno m.ismo de dicha 
estructura. Yes que toda utopia esta siempre en presente, no importa que su 
punto de referenda y de apoyo ideologico s.ea el pasado o el futuro. Esta en 
presente porque es una respuesta ideologica en presente. Y como las clases 

. . 
sociales y sus acciones en oposicion a otras clases, estan en presente, no cabe 
remitir aclases ya muertas, con anterioridad ala escritura del texto, el sujeto 
colectivo de la creaci6n cultural de determinada obra o estructura. Es lo que 
algunos han hecho con Los soles truncos y otras obras de Rene Marques: 
remirir el sujeto colectivo a una capa d.e una clase ya muerta antes (los 
hacendados). Un disdpulo de Leenhardt, el profesor Federico Acevedo, ha 
sefialado con bastante acierto este error en que ha caido una critica marxista 
o pseudomarxista, aunque ha olvidado ~I hecho de que si puede tomarse la 
"perspec;tiva" -y de hecho, se ha tornado- de una dase ya muerta (Gold
mann lo ha sefialado respecto a una obra de Jean Genet y otra de Gombro
wicz), a pesar de que el. retomarla no quiere decir que la respuesta 
corresponda al muerto. Los muertos no tienen vision de mundo, ni siquiera 
Ia de su tumba. La tuvieron en vida. Lo importante es saber por que 
reaparece eso que Goldmann llama "perspectiva de una clase ya muerta" y 
que funcion y significado tiene ahora semejante estructura. 

Segun sefiala Goldmann, la vision tragica ha aparecido y reaparecido en 
distintos momentos historicos y uno de esos momentos es el que corres
ponde a Pascal, espedficamente a los Pensees. Se trata de hi vision tragica de 
Ia negacion. Pues bien, esta vision es la que reaparece y 'le da coherencia a 
Los soles truncos, de Rene Marques. Esto no quiere decir que se trata de una 
misma cosa, sino de la repeticion de unos elementos constantes y cnmunes, 
junto a, las diferencias producidas por las determinaciones historicas. No 
hay Iugar por ahora para explicar cuales son esos elementos comunes entre 
am bas obras, por cierto sep,aradas por un largo periodo historico y diversas 
condiciones materiales, pero los lectores de El hombre y lo absoluto .(~e 
Dieu, Cache), obra en que Goldmann estudia Ia vision tragica de· Pascal y de 
Racine, podrian identificarlos en este trabajo. Por ejemplo, busqueda de 
valores absolutos, atemporalidad, negacion del mundo (un si y un no al 
mundo) y ausencia de futuro son, entre otros, algunos de los elementos . . 

-comunes que, por otra parte -casi no hay que decirlo-, no se producen -
identi.camente en Los soles truncos. Es oponunn sefialar-f}H~tudo esto no 
significa '' in£1 uencias". 

7 J. L. emple6 esta expresi6n en una conferencia dictada hace algunos pocos aiios atras, en Ia 
Universidad de Puerto Rico. 

-' 
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La anterior afirmacion implica que Los soles truncos es una tragedia y 
esta se puede definir como una tragedia de la negaci6n, la clausura, ruptura 
y resistencia. Por otra parte, Ia base estetica o elemento organizador (inma
nente) de Ia tragedia, podria resumirse comprensiblemente del siguiente 
modo, tomando en cuenta que las sintesis esquematicas siempre C()rren el 
peligro de dejar fuera 'aspectos que podrian ser significativos: Un col!junto 
de oposiciones historicas, sociales y artisticas cuyo eje es Ia oposicion 
mundo de adentro (Ia casa antigua, sefiorial, y los valores absolutos que ella 
representa para las tres mujeres: Emilia, Hortensia e Ines) y mundo de 
afuera, a_usente y presente a Ia vez (representacion de valores opuestos y 
compuesto por banqueros, empresarios del turismo y los funcionarios y/o 
.probablemente acreedores que vienen a hacer el embargo de la casa y ya han 
embargado la hacienda, pero que no aparecen en escena), insertado entre 
dos tiempos historicos, en ruptura y contrapuestos, y configurado como un 
u niverso doblemente tragico y cerrado que no tiene otra solucion que no sea 
la suerte echada desde el comienzo: la salida hacia la muerte. Esta oposicion 
esta encarnada tragicamente en la consciencia yen la vida material misera
blemente pobr~ y espiritualmente tronchada e impotente de tres mujeres 
que niegan el mundo -Ia nueva sociedad orientada por valores de la 
burguesia dependiente y extranjera- y el cambio historico, como modo de 
resistencia pas iva y afirmacion en val ores economicos y espirituales ( abso
lutos para elias) en quiebra, en crisis, que elias aspiran a preservar pero 
negandose a todo compromiso (homo tragicus versus homo economicus). 
Es un mundo en franca decadencia, orientado por val ores de uso, £rente a un 
rnundo (de afuera) potente orientado por valores de cambio. Este es un 
nuevo mundo, cuya base se distingue por el cambio social y Ia transforma
cion economica capitalista, a la que las mujeres se ·enfrentan con una 

. . 

resistencia pasiva que no sobrepasa los limites de Ia aspiracion atrapada en 
. . 

su propia impotencia. Una impotencia que estructura su mundofamiliary 
cotidiano como un mundo impotente, tambien. casi fantasmal, encarnado 

. . 

excentricamente (:omo un presente sin posibilidad ni futuro o como un 
pasado ubicado en Ia cotidianidad fastuosa y suntuaria que ahora solo es 

" '!lfla recuperacion mental, la nostalgia de una imagen mental del pasado, 
creada como una oposicion al cambio politico y social y ala vida degradada. 
L os soles truncos es, en cierto modo, un canto funebre a una capa extinta 
(los hacendados sefioriales) de Ia clase propietaria, ya desaparecida al redac
tarse la obra. Por el contrario, tam bien significa el reconocimiento de que 
ya no es posible dar marcha atras al tiempo y recuperar, en el nivel de Ia 
praxis y las ideologias vivas y funcionales, valores identificados como 
estaticos y absolutos. La de las tres mujeres es una oposici6n qu~ solo existe 
en el nivel de Ia aspiraci6n y dellenguaje, problablemente analoga al papel 
de Ia resistencia atribuida por Marques, al escritor (la Hescritura salva
dora"), tam bien reconocida como un fracaso en El apartamiento (se trata de 

.. 

.. 
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un sentido que no esta dado, o solo esta dado como una desvelacion 
• brumosa).s 

Queda establecido, por tanto, que la significacion global de la tragedia 
no puede reducirse ala antitesis afuera-adentro y ala incomunicacion entre 
los dos mundos representados en la oposicion, como supone F. Vazquez 
Alamo,9 aunque su sefialamiento no deja de ser por ello una aportacion que 
logra precisar un poco el elemento. organizador de este universo tragi~o, 
puesto que la alienacion de las mujeres respecto al mundo de afuera no deja 
de tener sentido de separacion. Sin embargo, esta estructura de oposiciones 
es mucho mas compleja que eso y esta insertada en una dialectica metafi
sica, mas aun, tragica. Ello es asi porque el mundo de afuera esta en el 
interior del mundo de adentro, aunque no como presencia social, pues es 
extrafio al mundo de adentro. Esta en el interior porque reduce su existencia 
(presencia) a Ia conciencia de las mujeres o a la respuesta monologante de 
Ines, segun veremos luego. Por otra parte hablar del pensamiento tragico 
que configura el universo de Los soles truncos, implica, en cierto modo, 
hablar de dos tragedias: lade Ines y Ia de Emilia, que se encuentran en un 
mismo punto: el de Ia negacion total y radical de Hortensia. 

La estructura significativa anteriormente descrita, esta bien sintetizada 
en las siguientes palabras de Ines, personaje en quien descansa mayormente 
Ia significacion global de la obra, aunque no de modo tan determinante que 
la significacion que alcanza la totalidad del texto mediante los otros dos 
personajes pueda considerarse como una subordinacion: 

• 

Aqui estabamos las tres llorando. Reunidas como siempre en Ia gran sala. Las tres 
pucrtas de dos hojas, cerradas como sicmpre sobre el balc6n. Los trcs soles truncos 
oponiendo en dos sus colores: azul, amarillo, rojo. Y el ticmpo entonces se parti6 en 
dos: atras qued6se el mundo de Ia vida segura. Y cl prcsente torn6se en el comienzo de 
un futuro prefiado de desastres. Como si Ia muerte esta vez hubiese sido el filo atroz de 
un cuchillo que cercenara el tiempo, y dejase escapar por su herida un torbellino de 
cosas jamas sofiadas. jY empez6 mi calvarioP 0 

Los tres soles truncos (semidrculos de cristales alternados sobre las 
puertas) y el ~~cuchillo" constituyen una relacion analogica de conciencia 

' , 

8 Este semi do puede extraerse de los 'discursos escenicos de Terra y Lucio, real mente desdoblamien
tos de Carola y Elpidio, respectivamente. Ambos son Ia historia antes del naufragio en 1~ alienaci6n y se 
rcfieren a Ia misi6n salvadora del trabajo artistico: "el acto salvador de la creaci6n", dice Lucio. Signi
ficiuivameme, los dos -Terra y Lucio- mueren a manos de Cuprila y Landrillo, los supervisores 
que vclan porquc los rcsidcntes (Elpidio y Carola) cumplan las norm as establecidas porIa planificaci6n 
racionalista. No hay Iugar para este analisis, pero el esLUdio de csta obra esta integrado al estudio de Los 
soles truncos en un libro en preparaci6n. 

!! F. Vasquez Alamo. Breve andlisis cr{tico. Pr6\ogo a Carnaval afuera, carnaval adentro, Rio 
Piedras, Puerto Ri co. Editorial Antillana, 1971, p. 16. 

10 Rene Marques. Los soles truncos, p. 449. En: Teatro puertorriqueiio. Encrucijada de Manuel 
Mendez Bal lester. La haciendtL de los cuatro vientosde Emilio S. Be laval. Vejigantesde Francisco Arrivi. 
Los soles truncos de Rene Marques. SanJuan, Instituto de Cultura Puertorriquefia , I 959, p. 403-460. 
(La obra aparece con cl subtitulo de Comedia trdgica en dos a~tos.) Las citas que aparecen en ei resto de 
es1e 1rabajo correspondcn a esta cdici6n. EI numero de Ia pagina aparecera indicado, emre parentesis, al 
!ado de Ia cita. 
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-una relacion de identidad entre el objeto y Ia espiritualidad del ser 
humano (el personaje)- que es parte de lo que Robbe Grillet llamaria 
atmosfera antropocentrica que lo invade todo y contamina la significacion 
objetiva de los objetos con una espiritualidad interpolada en el nivel de 
significacion, como si fuera intrinseca al objeto mismo. Significan Ia 
ruptura entre la presencia y la ausencia, entre dos· tiempos historicos, entre 
la temporalidad y la intemporalidad, entre la ilusion y el desengaiio, entre 
]b que se considera la vida segura y la inseguridad y el destino incierto, entre 
Ia historia y la cotidianidad, entre la afirmacion y Ia negacion de val ores, en 
fin , entre Ia vida y la muerte. El ufilo atroz de un cuchillo que cercenara el 
tiempo" es Ia representacion analogica de lo que Mar.ques concibe como el 

' 
tajo historico de la invasion norteamericana, pero·es tam bien una herida en 
la estructura social. 

• 

En su dimension biogrcHica, de los personajes, los, usoles truncos" 
representan la imposibilidad de estas tres mujeres, en cuanto a realizarse y 
autorrealizarse social mente en un mundo concreto y actual yen comunidad 
con los otros hombres. En cuanto "soles esmerilados", deslustrados, esta 

• 

triada de objetos identicos y a la vez distintos (son tres colores diferentes) 
expresa una analogia con la decadencia del grupo familiar y de la ya 
mencionada capa social, pero tam bien la condicion particular de cada una. 
Considerados desde un pu.nto de vista geometrico y, en general, objetivo, 
son soles truncos porque son parte de un drculo que no ha alcanzado su 

·forma completa, su totalidad. Analogicamente hablando, son tres quiebras, 
_cada uno en la conciencia de estas tres mujeres que no han podido realizarse 
·:social y espiritualmente y que no sienten Ia vida como una totalidad ni 

' como un proyecto que se reconoce a si mismo en Ia lucha con otros 
' 

proyectos (de oiras clases y/ o grupos sociales). Son vidas truncas que no han 
·' . 

podido realizarse en el amor. Un amor no recuperable -el del alferet 
espaiiol ql)ien se habria de casar con Hortensia pero al que las tres aman-, 
tan irrecupera ble como el tiempo pasado (historia) en que el pais era colonia 
espanola. Si, por una parte, el alferez engaiia a Hortensia con una yerbatera 

~ ' 
con la cual, segun Ines, procrea un hijo y esto provoca una ruptura en la . 

~ rehicion amorosa, analoga ruptura se va a producir en las relaciones en tre 
Espana y Puerto Rico. Noes casualidad el que ambos hechos, el de Ia anec
dqta amorosa. frustrada y el del cambio de regimen colonial sean contem-. -
poraneos·y que.el cierre de las puertas y Ia angustia esten asociados a ambos. 

· P~rec1e ser lo .que Goldmann habria llamado una uhomologia" ,.11 entre, por 
una parte, amory erotismo y, por otra, la historia. 0 dicho de otro modo: Ia 
historia trunca se encarna, con otro ros_tro, en Ia relacion amorosa trunca. 
Los dos hechos motivan el estado de alienacion de las tres hermanas, el cual 

• 

-
.• ,11 Sobre esta qnegoria -homologia- cmpleada por Goldmann, vea el primer capitulodesu libro 

Pou,r une soci'ologie du roman, publicado por Gallimard. Tam bien vea su aplicaci6n al cstudio sobre 
Malraux que incluye en esc mismo libro. 

' 
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tiene dos sentidos: el de la alienacion familiar (relaci6n de odio y amor) de 
caracter dialectico, y el de la alienacion respecto a la sociedad, que tiene 
fundamentalmente el sentido de separacion social, aunque el estado de 
alienaci6n de la conciencia (alienacion psicologica) que esto provoca se 
encuentra entre el si y el no. Todavia, en Los soles truncos, la alienaci6n no 
constituye el desgarron social y espiritual que encontramos en El aparta
miento y otras obras puertorriquefias publicadas a partir de la decada de 
1960. 

Elementos de una totalidad. Hasta aqui, me parece que debe haber 
quedado claro que no se trata de negar esa recuperaci6n nostalgica del 
tiempo pasado como uno de los elementos organizadores (totalidad rela
tiva) de Los soles truncos ni aun de El apartamiento. La cuesti6n consiste, 
espedficamente, de dos aspectos, o mas bien, tre~. El primer aspecto del 
problema de comprension y explicacion que plantea el texto de Los soles 
truncos es el de la sjgnificacion global, ya descrita en la segunda parte de 
esta investigacion. Mas precisamente: hay que determinar si la recupera
ci6n nostalgica constituye o no la significacion global de la tragedia. (La 

. . 

respuesta a este problema ya esta dada). Por el contrario, esa nostalgia que 
- . 

constituye la creacion de un mundo perdido, de ~na uEdad Dorada", solo 
tiene una significacion parcial, pues no sirve para comprender la mayor 
parte del texto. Asi es que toda explicacion ( estructura englobante) que se 
apoye en la afirmaci6n de esa estructura para comprender la totalidad del 
texto, necesariamente tiene que resultar falsa. 

Ademas, .insisto en que Ia lectura realizada por algunos criticos y, en 
general, por un sector del Hdrculo letrado" (segun Ia terminologia de 
Escarpit), con una conciencia cuyos limites no han permitido aprehender Ia 
significaci6n total (como forma y contenido) de dicho texto, no ha recono
cido Ia respuesta contenida en este, es decir, que en lo que concierne a Ia 
nostalgia, el texto con testa si y no ala vez. En otras palabras, considerada en 
su inmanencia (en sentido material, correspondiente a Ia comprensi6n del 
texto, del texto en si), es una estructura que se afirma y se niega al mismo 
tiempo aunque sin trascender los limites de una dialectica tragica: En 
terminos generales, la critica no ha comprendido bien el sentido de esa 
dialectica. La mayor parte de las interpretaciones sociologicas del texto y de 
los comentarios de paso, se han basado en f6mulas simples y no han 
reconocido la complejidad que esta obra presenta tanto para el investigador 
c.omo para ellector, los directores del montaje, los actores y el publico que 
asiste a las representaciones. 

El segundo punto o aspecto es que el sentido de esa nostalgia no puede 
reducirse a una busqueda de valores que el sujeto hace como asociaci6n con 
un tiempo ya prescnto porIa historia, o sea trascendido, por mas que reco
n<;>zcamos que la recuperaci6n es, esencialmente, una utopia. Por supuesto, 
la busqueda de valores asociadas a estructuras social_~s atrasadas, ya supera
das o en crisis y transito, esta contenida en Ia utopia del pasado, pero no 

• 
podemos perder de vista que ese pasado de Ia utopia noes exactamente el 
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pasado historico aunque lo contiene. Ambos constituyen Ia mascara, 
mediatizadora como toda mascara, de Ia recuperacion nostalgica. Hay, sf, 
que identificar Ia infraestructura de clases correspondiente al pasado his to
rico y con la cual esta asociada Ia nostalgia. Sin embargo, todavia esto noes 
lo fundamental, pues Ia recuperacion nostcilgica, como toda utopi'!, es una 
respuesta al problema del presente. La busqueda de val ores por el sujeto que 
tratamos de identificar, es una accion en tiempo social presente (el que 
corresponde a ese sujeto, sea individual o colectivo). Por tanto, para deter- · 
minar Ia infraestructura social que sirve de base a Ia vision del mundo 'de 
Los soles truncos, es necesario establecer una relacion de Ia busqueda de 
valores no solo con las estructuras atrasadas con que se asocian esos valores 
( considerada Ia cuesti6n en su senti do inmanente como contenido litera
rio), sino con las estructuras en crisis en el momento en que se escribe la 
obra, momento que es el que corresponde al contenido hist6rico (estructura 
englobante) que explica dicha estructura y el texto en general. El pasado 
historico contenido en la utopia y que noes el que corresponde ala fecha 
redaccion de texto, de ningun modo es el momento social don de hay que 
buscar el sujeto colectivo. Si fuera asi, entonces equivaldria -permitaseme 
un ejemplo que clarifica el planteamiento- a que para explicar Ivanhoe y 
su contenido historico (el cual ya hemos dicho que no es el contenido 
literario de tema historico, sino el del momento en que se escribe Ia obra) e 
identificar su sujeto, nos remitieramos a la epoca de Ricardo I (contenido 
literario) como el momento historico que determina su vision de mundo y el 
sujeto colectivo de dicha creacion. Esto significaria mixtificar, mas aun, 
confundir contenido literario y contenido his tori co. No podemos perder de 
vista que los temas son mediaciones que tenemos que despejar para ilumi
nar la vision del mundo. El problema tecnico, yen general intelectual, para 
ellector, consiste en trascender no solo la anecdota sino tam bien su sentido 
inmediato hasta iluminar el sentido mediato, de modo que puedecompren
der la significaci6n global del texto. cSe lo permitira Ia escolarizacion 
(mediacion del texto literario), por lo general, apoyada en los temas generos 
literarios asi como en una estetica que no se reconoce en Ia historia? 

El tercer aspecto posible, casi contenido en los dos anteriores, es el de Ia 
consideracion de Ia nostalgia como forma, espedficamente como forma 
literaria, no separada de su propio contenido, pues contenido y forma estan 
en relacion dialectica. La ideologia no es exclusivamente un contenido, 
sino tambien, forma. Viceversa, segun aseguraba Einstein, "Ia forma ideo
logia, e ideologia eficaz" .12 La ideologia es lenguaje,pero un cierto tipo de 
lenguaje.13 Es un contenido de Ia conciencia y, a Ia vez, una forma de Ia 

• 

12 Citado por Andre Gisselbrecht. "Marxismo y teoria de Ia literatura". En: Pierre Barberis, Andre 
Gisselbrccht et al. Literatura e ideolog{as. Comunicaci6n 18. Trad. de Socorro Thomas. Madrid, 
Alberto Coraz6n Editor, 1972,.. p. 42. 

1 ~ Mas precisamente, es un lenguaje, pero ellenguaje noes ideologia. No obstante, ciertas formas 
dellenguaje (en su senti do estricto) son ideologia. Adorno a borda Ia cuesti6n en lo que se refiere a lo que 
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conciencia.14 Como forma artistica, tiene -en el texto que es objeto de esta 
investigaci6n una gran riqueza artistica que hace posible una riqueza 
conceptual en el nivel del analisis. 

La nostalgia tiene una diversidad de formas. Dicho de otro modo, en 
palabras de Lukacs: Ia gran nostalgia lleva las mascaras mas diversas. Pero 
si Ia nostalgia toma la forma de Ia mascara, "Ia mascara es _tam bien Ia 
grande y duplice lucha de la vida: Ia lucha por ser conocido y Ia lucha por 
mantenerse encubierto" .15 La mascara vela y des vela, es ex presion y es 
impresi6n. Desgarrarle Ia mascara a Ia nostalgia es aprehender su senti do y 
desvelar su rostro total. Para el investigador significa que debe poner al 
descubierto, iluminandola totalmente, Ia duplicidad de este lenguaje. 

Segun las afirmaciones anteriores, no hay duda de que cuando nos 
situamos ante Ia recuperaci6n nostalgica, el problema real y dificil noes 
saber con que valores aparentes o inmediatos se asocia esa nostalgia, sino 
los valores que estan enmascarados bajo ese lenguaje de la utopia del 
pasado. Si la nostalgia del pasado es Ia negaci6n de un mundo muy concreto 
que esta presente-como realidad objetiva y subjetiva, lo esencial es saber que 
es lo que se niega y poner al descubierto los valores buscados como exigen
cia absoluta que estan ahora y a hi y que contituyen la aspiraci6n irrealiza
ble y la negaci6n de todo compromiso que los convierta en realizaci6n 
relativa. Lo que significa no aceptar el proyecto como un resultado del 
enfrentamiento de sujetos colectivos (las dos clases en conflicto que se 
representan como dos mundos opuestos, afuera-adentro, en la conciencia de 
las mujeres), aunque las hermanas reconocen (en sentido lato) el conflicto 
que a pesar de ello, se les presenta confuso.16 Tam bien es fundamental saber 
que es una respuesta, pero una respuesta a que cosa, a quien y por que. La 
sociologia de Ia literatura nose contenta con el como. Se situa en el porque 
para explicar un texto que por otra parte debe comprender, seg{.tn Ia 
insistencia de Goldmann.l7 Para ello es necesario establecer una relaci6n 

el llama Ia "jerga de Ia autenticidad". (V. Theodor W. Adorno. La ideolog(a como lenguaje. Versi6n 
espanola de Justo Perez Coi'tal. Madrid. Taurus, 1971. 204 p. 

14 Sobre esta cucsti6n relacionada con el significado e importancia que ticnc cl concepto ideologfa 
en Marx, vea Eugenio Trias, Teoria de las ideologias. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1970. 153 p. Por 
otra pane, Goldmann, en Las ciendas humanas y La filosof{a, (Buenos Aires, Edicioncs Nueva Vis.i6n, 
p. 87), propone, "a.tftulo de hip6tesis, que se podria quizas fundar Ia distincion entre ideolog(as y las 
visiones del mundo. precisamente en el caractrer parcial, y por esto deform ante, de las unas y total de las 
otras" (EI subrayado es del autor). 

15 Georg Lukacs. "Nostalgia y forma". En: Obras completas. El alma y las formas y La teoria de La 
novela. Traducci6n de Manuel Sacristan. Barcelona, Ediciones Grijalbo, S. A., 1975. p. 154. (El ensayo 
citado pertenece a El alma y las formas). 

16 "Toda obra, toda acci6n y toda situaci6n humanas -sostiene Goldmann- deben comprenderse 
a partir de su genesis, y csta supone, no un sujeto colectivo (mico, sino un enfrentamiemo de sujcws co
Icctivos. Las acciones tienen resultados que rara vez respondcn a las aspiraciones precisas de uno dc.e~os 
grupos. El aconte<;imiento, en efecto, resulta objetivamente de un conjunto de proyectos y de tendencias 
que sc enfrentan". (Lukacs y Heidegger. Hacia una filosof{a nueva. Fragmcntos p6stumos rcunidos y 
prcsentados por Youssef Ishaghpour):· Trad. de Jose Luis Etcheverry. Buenos Aires. Amorrortu, p. 98. 

17 Lucien Goldmann. "La sociologia y Ia literatura: situaci6n actual y problemas de metoda". En: 
Lucien Goldmann, Jacques Leenhardt ct al. Sociolog(a de la creaci6n literaria. Trad. de Hugo Acevedo. 
Buenos Aires, Ediciones Nueva Vision, 1974, p. 9-43. (En este articulo Goldmann insiste en que 
cxplicaci6n y comprensi6n sc refuerzan mutumente y son dos coordenadas de un mismo proccso). 

, 

• 

' 
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redproca entre el sentido del preterito historico y recuperado y la significa
cion del presente, entre ideologia y _praxis, entre estructura y superestruc
tura, entre formas literarias y estructura social, entre comprension y 
explicacion. 

Sin embargo, antes de abordar el problema de la funcion que tiene una 
estructura (Ia nostalgia de Ia recuperacion, en este caso), hay que iluminar 
el sentido de esta y ponerla en relacion con otras estructuras o elementos que 
forman la totalidad concreta de un texto. Es mucho mas que un problema 
de definicion. Ademas, hay que considerar que nose trata de una nostalgia 
cualquiera, por ejemplo, Ia que siente un individuo ante un paisaje o Ia del 
que repasa mentalmente algunos momentos de su vida pasada. Por 
supuesto, aun en esos ejemplos la nostalgia es una creacion que se apro
xima al arte, pero no alcanza Ia plenitud y la coherencia artistica que este 
puede alcanzar, sino que en esos casos se situa entre el arte y Ia experiencia 
psicologica, mas cerca a esta que de aquel. Noes arte, pero puede ser objeto 
de Ia actividad artistica, como sucede con la nostalgia de Ia recuperacion del 
pasado en Los soles truncos. Esto nos lleva entonces a comprenderla y 
explicarla entre e1 arte y la ideologia. 

La conciencia de recuperacion del pasado es una reconstruccion utopica 
y afectiva de ese pasado historico. Es una utopia en que tiempo (historico, 
social) y nostalgia son identicos parcialmente y, a Ia vez, opuestos. Noes la 
reconstruccion documental que . encontramos en Ia historia, esta, por otra 
parte, en oposicion a esta. Asi es que la recuperaci6n noes historia, aunque 
a veces los malos nistoriador~s, en algunos momentos, convierten Ia histo
ria en nostalgia. La biografia tampoco es nostalgia, aunque la contiene. 

Lukacs ha hicho respecto ala nostalgia que "lo pasado y lo perdido se 
han convertido en un valor porque creamos lo que hemos perdido, un 
camino y una meta de su no haber sido nunca: asi Ia nostalgia se levanta por 
encima de su objeto, que ella misma ha puesto, y pierde su vinculacion con 
su propia meta" .18 Es valor afectivo, pero no efectivo, puesto que Ia nostal
gia no es, estrictamente, sistema y se coloca en oposicion a Ia tecnica. Se 
encuentra, por decirlo metaforicamente, en Ia geografia de Ia ludicidad. No 
tiene porvenir, pues carece de posibilidad. Mas aun, se niega a alcanzar el 
porvenir, a tocarlo con sus dedos de pasado pues esta en inconformidad con 
la historia, en el doble sentido del vocablo: el que expresa e1 sentido comun 
y corriente (de estar inconforme con algo) yen el sentido de no ser forma de 
Ia his tori a. Por el contrario, aunque Ia contiene en su pasado, lo que hace es 
deformar Ia his tori a. La recuperacion nostalgica no se situa en Ia geeYgrafia 
de Ia praxis, sino dentro de los limites de las ideologias, pero como es-una 
estructura mental que ofrece tan pocas posibilidades al hombre, parece 
no ser una respuesta, pero lo es. Solo que~ la forma ideol6gica de una I 
resistencia pasiva que se manifiesta, en el nivel de Ia praxis como una no 

IS Georg Lukacs. El alma y las formas, cd. cit., p. 157. 
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partici paci6n, pero nunca como una acci6n transformadora del mundo. Es, 
por tanto, Ia respuesta de un sujeto que se niega a si mismo como sujeto de 
Ia historia. La impotencia define su relaci6n con el mundo y con los demas 
hombres. Mas esto no conduce a un compromiso, a una integraci6n, mucho 
menos a una subordinaci6n de valores o a una entrega. Por el contrario, el 
pensamiento tragico de Ia resistencia -recuperador o QO- se manifiesta, 
en su relaci6n con el mundo, como una actitud apocaliptica. No hay 
gradaci6n entre el todo o Ia nada. 

La recuperaci6n nostalgica expresa en su afirmaci6n Ia negaci6n y el 
desencanto ante el mundo. Mas su sentido no se agota ahi. Si la nostalgia 
tiene que ser amory tal es su felicidad y su tragedia, segun afirma Lukacs, 19 

entonces la busqueda del amor en Ia·recuperaci6n es Ia busqueda de un Eros , 
muerto, en un tiempo hist6rico y una cotidianidad que ya no tienen 
vigencia. Esto es com probable en el texto no s6lo porque Ia recuperaci6n es 
Ia afirmaci6n y Ia negaci6n del pasado hist6rico ·(historia) sino tambien 
porque la clausura tiene sentido de renunciamiento respecto al amor (Ia 
ren uncia de Hortensia al am or del alferez, pero tam bien de las otras dos 
hermanas quienes tam bien lo amaban). Renundamiento que encuentra su 

• 

forma en el espacio co'mo un clausura ("las· tres puertas cerradas"). La 
recuperaci6n, igual el amor, es ilusi6n (de ludere: jugar), es juego de ag6n, 
pero tambien es juego de mimesis (lo qeado y lo perdido).2o Igual que el 
juego, se situa como existencia ludica en el reino del placer en oposici6n a Ia 
existencia tecnica (reino de Ia necesidad), aunque las diversas formas de Ia 

• • 

vida social y cultural comportan el juego. Entre ambos reinos, el del 'placer 
(Ia creaci6n de lo perdido) y el reino de Ia necesidad (por ejemplo, Ia 
necesidad del espacio vital, necesidad de seguridad, o en sentido concreto, de 
seguir poseyendo y viviendo en Ia casa) es que hay que buscar el senti do del 
pasado y su relaci6n significativa con el presente, puesto que en Ia forma 
monologante de Ia nostalgia esta vel ado ( enmascaramiento) un dialogo con 
Ia actualidad (en el doble sentido: ·lo inmanente o comprensivoy en sentido 
hist6rico o explicativo). La !!Ostalgia es Ia forma monodialogante del 
pensamiento tragico de Ia ~egaci6n y Ia clausura. 

El reino del placer es el rei no del amor, del erotismo y de lo que fue una 
vida esplendorosa. (segun Ia creaci6n de lo perdido) de una clase cuyas 
relaciones con los que ostentaban el poder (recuerdese la recepci6n en casa 
del gobernador espaiiol, evocada por Emilia), eran simbolo de prestigio de 
clase seiiorial, segun se presenta esta en el texto: El amory el erotismo s61o 
existen en la nostalgia, pues en Ia recuperaci6n amorosa esta suprimida la 
existencia tecnica. Es decir, esta no es objeto de Ia nostalgia. El amor no 
existe en la actualidad decadente. Ya no hay tiempo para el amor, parece 

19 Loc. cit. 

. . 
• 

20 Seguimos Ia clasificaci6n de Huizinga quien en su libro Homo ludens estudia las formas del 
juego en Ia cultura . 

' 
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decirnos Rene Marques. 21 En consecuencia, esta es la tragedia de la ausencia 
del amor. Amor y clase social marchan por la misma direccion, hacia la 
ausencia, con sus puertas ya cerradas, hacia una muerte sin regreso. Es la 
unidad tnigica de Eros y Tanatos. El amor ahora es solo la historia de un 
renunciamiento, doloroso, para Hortensia, terrible para Ines y nostalgico 
para Emilia. Es que Ia vision de Emilia, es decir, de la recuperacion, no 
ilumina Ia historia sino que la oscurece y la deforma como una metafisica 
del tiempo estatico (atemporalidad). Mientras que Ine.s y Hortensia no 
pierden el sentido del ah{y del ahora de lo real (la realidad acutal), aunque 
no le reconocen su existencia y al no reconocerla tambien sumergen su 
pensamiel)to en Ia atemporalidad. Solo que de modo dis tin to a Emilia. Sin 
embargo, Ia renuncia al ritmo de la vida cotidiana es valida para las tres, 
puesto que ninguna de las tres le concede valor a este mundo nuevo (afuera), 
ni a los valores de Ia nueva clase dominante (Ia burguesia industrial y 
comercial sugerida en el texto y representada en el texto por un "ellos" 
mitico que constituye Ia amenaza del mundo de afuera) que se opone a los 
val ores, considerados como absolutos y simbolizados en la casa. Son valores 
de uso, tanto en sentido concreto como simbolico: seguridad y proteccion 
que da la posesion de la vivienda, los valores tradicionales asociados a la · 
identidad puertorriqueiia ( considerada como algo estatico ), el valor his to
rico ( estrechamente relacionado con Ia identidad) de Ia casa colonial, el cual 
se degradaria, desde Ia perspectiva de elias, si convirtieran la casa en hotel. 
El conflicto implica una oposicion entre homo hunJ.anus y el homo econo
micus. En resumen, son valores de uso, considerado como absolutos, que se 
enfrentan a los valores de cambio con que se orienta Ia sociedad capitalista 
industrial y dependiente, y que para elias son nuevos. 

lgual que el amor, la cotidianidad esplendorosa y erotica (segun Ia 
evocacion nostalgica) esta en oposicion a Ia cotidianidad degradada y 
miserable (lnes tiene que vender las joyas para que todas puedan comer) del 
presente. P~ra la cotidianidad del mundo de afuera las puertas estan cerra
das, pues no tiene sentido en el mundo de adentro (para las mujeres). La 
guerra (Ia invasion), que es segun Kosik Ia Historia,22 rompe el ritmo de la 

21 En las ultimas obras -Sacrificio en el Monte ftforiah, David y ]onatdn y Tito y Berenice-, 
especial mente en estas ultimas dos, a las que titula "Dos dramas de amor, poder y desamor", Ia dialectica 
del amor (odio y amor) desemboca en Ia ausencia, ne.gando asi Ia posibilidad del amor: "Pues rcnegastc 
del amor, cuando era el amor Ia salvaci6n unica, Ia posible'~, le dice Jonatan a David (David y Jonatan. 
En: Dos dramas de amor, poder y des am or. David y] onattin. Tito y Berenice. Rio Piedras, Puerto Rico, 
Editorial Antillana, 1970, p. 5~). Si tomamos. en cuenta que tam bien lecerr6las puertas a las posibilida
des de Ia "escritura salvadora" y redujo a Dios a un mcdiador, y lucgo se qucda mudo (Sacrificio en 'el 
Monte Moriah), quizas podriamos cxplicarnos Ia muerte de Rene Marques como un posiblc suicidio, 
respuesta a Ia faha deccpcionante de posibilidad y trascendcncia (segun su vision). Solo que habria que 
t9marlo como suicidio invertido o cnmascarado como una mucrte natural que nos doli6, personal mente 
y en el inmenso cost ado pucnorriq uciio de una I ucha nacional que se nos est a tornando angustiosa en su 
dialectica de Ia esper(\nza y la deseperanza. Y seria esta un cierre de puertas si no estuvieramos 
convencidos de Ia trascendencia hist6rica y de un movimiento en e1 ticmpo yen el espacio que se niegan 
rotundamente a inscribirse en !ln final hist6rico, y en el plano literario, como una cscritura de Ia 
desesperaci6n total. 

22 Karel Kosik. Dialectica' de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y del mundo). 
Versi6q al espanol y pr61ogodeAdolfoSanchez Vazquez. Mexico, Editorial Grijalbo, 1979, p. 94. (Kosik 

' 
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cotidianidad. AI romperse, historia y cotidianidad aparecen como 1..1na 
oposicion excluyente, aunque no muy explicita y disuelta en la metafisica 
dc.d tiempo. Noes solo la cotidianidad lo que interrumpe su ritmo. El curso 
o movimiento de la historia queda tam bien interrumpido, en el nivel de Ia 
conciencia, por el acontecimiento historico (la guerra y el descenso y 
desaparicion de la clase}. Esta es una concepcion metafisica de la historia y, 
a la vez, del mundo. Tambien de la cotidianidad. La cotidianidad del 
presentees domestica y clausurada y social mente desgarrada. Desgarrada no 
solo por la situacion social miserable en que viven ahora -despues del 
descenso y Ia muerte de clase- las tres hermanas, sino tambien por Ia 

.-

interrupcion de su ritmo. Como el pensamiento tragico es ahistorico, se 
niega a dejarse absorber por y disolverse en la cotidianidad, pues esta es 
complemento de la historia. Sin embargo, todavia Ia cotidianidad no se 
concibe 'como una extrafieza ni hace Ia conversion a lo absurdo, como 
ocurre en El.apartamiento. Ni es el absurdo existencial del sinsentidodeLa 
casa sin reloj, premiada por el Ateneo Puertorriquefio en 1960 y publicada 
en Mexico en 1962. 

El espacio cerrado es Ia geografia donde se concreta y se recluye, corpo 
forma y contenido, Ia importancia y en Ia que esta se manifiesta como 
resistencia a los nuevas valores. No obstante, el espacio cerrado noes· solo 
cia usura geometrica y aislamiento social, sino tam bien forma y estado de Ia 
conciencia. 23 Mas espedficamente, es una forma de alienacion: Ia aliena
cion espacial, pero cualitativamente diferente de Ia que encontramos en El 
apartamiento y en La casa sin reloj, obras en que esa estructura sufre 
cambios importantes. 

Es una conciencia muy limitada, estrecha, para un mundo que, objeti
vamente, es mucho mas am plio que la conciencia y no puede contenerse en 
espacio (sentido simbolico) tan estrecho. Es muy limitada para comprender 
la transformacion del mundo, por ejemplo el del desarrollo de las fuerzas 
productivas y el advenimiento de.n·uevas relaciones de produccion. Por ello, 
no es posible superar Ia clausura social y alcanzar Ia trascendencia (mate
rial) que supere el pensamiento tragico y se produzca Ia conversion al 
pensamiento dialectico apoyado en el materialismo diale~tico. Conversion 
que se manifestara en Ia nueva con~epci6n de Ia identjdad nacional, segun 
puede comprobarse en algunos escritores, sociologos e historiadores 
actuales. 

El mundo clausurado es un mundo sin porvenir. No hay futuro para la 

dice que "Ia guerra es Ia Histo.ria. En el choque entre Ia guerra (Ia Historia) y Ia cotidianidad, esta es 
arrollada: para mill ones de personas term ina el ritmo de Ia vida habitual de su existencia. / .. ./Tambien 
Ia guerra tiene su propia cotidianidad". Mas adelante (p. 95) dice que Ia division (oposici6n) entre 
Historia y cotidianidad, como algo constitutivamente opuesto, "cscinde. al mismo tiempo, Ia realidad 
en hiswricidad de Ia Historia y ahistoricidad de lo cotidiano". Pero este no el el senti do que tiene Ia 
oposici6n en Marques, pues tan~o Ia historia como Ia cotidianidad son ahist6ricas; sin embargo, se 

. . . . ' manuenen en opos1oon. 
23 En sentido simb6lico, pues Ia conciencia,· en senti do estricto, no es espacio. 
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conciencia tragica. Reconocer el futuro seria reconocer la trascendencia en 
la historia. Significaria afirmarse en la historia y negarse a si misma como 
conciencia tragica. En terminos literarios, significaria un cambia de una 
forma literaria a otra: el paso de la tragedia al drama, pero Los soles truncos, 
contrario a La carreta, se mantiene como tragedia. 

La posibilidad de una soluci6n no existe y ·solo se disuelve en la muerte, 
porque el pensamiento tragico, como he afirmado anteriormente, se niega a 
todo compromiso y no reconoce las gradaciones. Hecho que Goldmann 
reconoce en Pascal. La posibilidad del dialogo real con el mundo queda 
truncada como truncada es la vida de las tres mujeres. No hay comunidad 
entre los dos mundos. Ni siquiera hay comunidad entre las tres hermanas. 
El conflicto par la posesi6n de la casa sefiorial, colonial, en decadencia, no 
tiene soluci6n y es una apuesta que esta perdida desde el comienzo. Solo 
queda la negaci6n y una resistencia pasiva que contiene, paradojicamente, 
un profunda sentido de culpa. Pasiva porque no contiene o no esta conte
nida en una tespuesta practica. Es la trasposici6n literaria de la impotencia 
practica de los sectores decadentes o en descenso -no siempre 
dominantes- que sobreviven en el seno de la sociedad capitalista industrial 
y financiera, segun analizaremos, aunque someramente y de modo muy 
general, bajo el espigrafe siguiente. 

En las paginas que anteceden estan descritas la vision del mundo y la 
.. 

base estetica ( elemento organizador) de Los soles truncos, asi como los 
elementos principales que forman las partes redprocas de esa totalidad. El 
prop6sito principal ha sido el de iluminar el sentido, de modo muy general, 
de esa vision y de sus elementos. No hemos abordado Ia cuestion del modo 
en que se producen estas estructuras, parciales o totales, en el texto, aunque 
a veces ha resultado dificilla separacion y aparece una aproximaci6n a este 
problema estetico y sociol6gico. Esto no implica que nos hemos remitido 
simplemente a un contenido literario. Par el contrario, podria mas bien 
recibir la acusacion de prestar mas atenci6n a la forma. Sin embargo, 
ninguna de las dos acusaciones -relacionadas con el contenido o con Ia 
forma- estarian justificadas. No nos hemos apartado.ni un solo momenta 
de la reciprocidad que hay entre ambos aspectos. Hay aqui, par tanto, un 
rechazo explicito e impicito ala separaci6n de contenido y forma en que se 
apoya la critica tradicional. 

Corresponde ahara exponer los fundamentos intelectuales y sociales de . 
la estructura total descrita. Debido a Ia economia del espacio, ya de par si un 
poco violada, Ia exposicion tendra un caracter general y se mantendra a 
nivel de condusiones, dejando fuera lomas posible -del mismo modo en 
que los hemos hecho en todo el trabajo- gran parte de las citas que sirven 
de apoyo y comprobacion de las conclusiones y afirmaciones que aqui se 
hacen. Para que quede clara para el lector, los elementos parciales de Ia 
totalidad de Ia estructura, cuyo sentido hemos analizado en esta parte, sin 
separarlos, son los siguientes: la nostalgia de Ia recuperacion, la ruptura de 
.Ia his tori a y Ia cotidianidad o el tiempo partido en dos, Ia cia usura y ruptura 

' 

, 
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del espacio (alienaci6n es_pacial) o la oposid6p mundo de afuera-mundo d~ 
adentro y, finalmente, la estructura_de impotencia de los personajes (psi-- . 

quica, de comportamiento y de su relaci6n con el mundo y con los demas 
hombres) que en el plano de la respuesta -~elaciones sociales- se mani
fiesta como resistencia pasiva. 

Algunos fundamentos intelectuales y sociales. Escrito en 1958, el texto 
de Los soles truncos esta insertado, hist6ricamente hablando, en un 

-momento de crisis estructural y superestructural cuya especificidadaborda-
remos a·unque sea a grandes rasgos. En cuanto a lo literario, esta decada de 
1950 muestra importantes cam bios en la literatura puertorriquefia. Muchos _ 
de ellos se iniciinon aproximadamente, en la segunda mitad de la decada 
anterior. En -Io politico, tambien se observan cambios importantes que 
tienen que ver con modificaciones para reafirmar el sistema colonial en 
crisis y, tambien, con una crisis coyuntural en el movimiento independen- · 
tista puertorriquefio y de la lucha por la independencia en general. Lucha 
ante la cual Rene Marques.-justo es decirlo- no se qued6 ~on los brazos 
cruzados, esperando con el silencio o siquiera con el balbuceo como res
puesta, a que vinieran "ellos" a embargarle.y convertir en "casa tomada", 
su casa patria. Precisamente cuando escribe este texto y se representa ese 
mismo afio, es el momento en que Marques se empieza a destacar en la lucha . 
por Ia independencia y, poco despues, a figurar prominentemente en las 
filas del Movimiento Pro Independencia (MPI), antecesor del actual Par--
tido Socialista Puertorriquefio, ahora en profunda crisis. 

Por otra parte, los cam bios que ocurren en la estructu.ra social y su base 
econ6mica son muy significativos y nose explican solo ex6genamente sino 
que necesitan de una explicaci6n que tome en cuenta los elementos end6ge
nos de Ia crisis .. Resumamos estos en forma mas comprensiva, aunque sea 
dejando aspectos de relativa importancia. 

A mediados de la.decada de 1940, Ia fiteratura puertorriquefia empieza a 
• 

dar un cambio global en el universo literario que tiene que ver con un cam-
bio de objeto: el del mundo real y la estructura sodal que le sirve de base prin
cipal al tema, lenguaje, situaci6n y personajes, en fin, al universo literario. 
El universo literario anterior busc6 y encontr6 su centro en el mundo rural y 
la estructura social agraria, en un momento en que precisamente esa estruc
tura social y su base econ6mica eran predominantemente agrarias ~ pesar de 
haber entrado ya en crisis. En esos afios, Jose Luis Gonzalez reclama I a 
urbanizaci6n del tema literario y exige un Iugar prominente en la literatura 
para ~~el hombre en ht<calle" .24 No es <;:asualidad que sea en esos mismos 
afios en que empieza a transformarse la estructura social bacia un cambio a 
Ia sociedad industrial cuya primera etapa esta representada por el inicio del 
programa llamado Operaci6n Manos a Ia Obra, gestado por Luis Mufioz 

Z'4 Retomamos e1 titulo de un libro de cuentos de Gonzalez para significar "proletariado urbano", 
con empleo o desempleado. 
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Marin y su Partido Popular Democnitico (PPD).. A Ia vez, El PPD desarrolla 
un programa para "rehabilitar" la agricultura en profunda crisis y resca
tarla de las manos de los grandes latifundistas para ponerla en manos de los 
medianos y pequefios agricultores, sin que deje de ser, com.o dicen los 
ecoriomistas, economicamente rentable. La idea es conservarla en parte, 
como economia de subsistencia (valores de uso), en cuanto a las pequefias 
unidades de produccion y, a Ia vez, reforzarla como economia orientada 
hacia el mercado en las unidades medianas y en las fincas ;poseidas y 
administradas por el estado: 

En Ia decada del1950 s91o quedan restos rezagados de una literatura de 
tema agrario con las perspectivas del criollismo de la·decada de 1930. Es en 
ese momento de transicion literaria y cultural que se inserta La carreta, 
pu blicada en Ia .revista Asomante, entre los afios de 1951-52. La accion del 
primer ac~o ocurre en el campo, el segundo en el arrabal de la ciudad don de 

· Ia familia, original mente campesina, se muda, y el tercero en Nueva Y or~, a 
donde va a parar Ia familia ahora emigrante. AI final del acto, madre e hija 
se proponen el regreso al pais para rescatar Ia tierra perdida ( es una familia 
de pequefios agricultores, m,!Ilifundistas). E_s un final esperanzador para 
madre e hija, a pesar de que Luis, el hijo, ha muerto atrapado por una 
maquina y Juanita se ha degradado moralmente en el ambiente de la 
sociedad industrial. Hecho este ultimo relacionado con los dos hermanos, 
que Jose Luis Mendez interpreta como £alta de fe en las posibilidades 
historicas del proletariado por parte de Marques.25 Debio decir "indus
trial". Sin embargo, es tam bien una respuesta a la emigracion como solu
tion a nuestros problemas sociales y ecoriomicos. Marques nos dice que esa 
noes Ia solucion correcta y por eso Ia rechaza.26 Ademas, este texto significa 
que todavia es posible Ia reconstruccion agricola del pais y Ia revitalizacion 
de Ia economia agraria si Ia tierra se pone y se mantiene en manos de los 
agricultores puertorriquefios no latifundistas. Esta posicion corresponde a 

· · · los sectores medios del campesinado y a Ia de un ~ctor de profesionales de Ia 
agronomia; muchos de ellos colaboradores del programa agricola del 
gobierno, administrado por el PPD. Tambien a Ia pequefio-burquesia 
revolucionaria del Partido N acionalista puertortiquefio, Ia cual defendia Ia 
tierra en manos puertorriquefias, ya fu.ese en manos de los hacendados del 
treinta o en las de los medianos y pequeiios agricultores. Este partido fue, en 
Ia decada del treinta, el continuador de Ia consigna de "no vendas tu tierra al 

25 jose Luis Mendez. "La literatura proletaria y el proletariado como tema en Ia literatura 
puertorriqueiia". En: Para una sociologia de la literatura puertorriquefia. Rio Piedras, Puerto Rico, 
Editorial Edil, 1983, p. 29-30. 

26 M{lrques fue un opositor consciente de Ia emigracion en masa y su discurso c9ntra esta forma de 
resolver el problema del desempleo aparece en sus ensayos y hasta en Sacrificio en elM onte Moriah, obra 
que por su tema biblico, aparentemente -solo apareme-, esta desvinculada de Ia realidad puertorri
queiia, pues hay en ella una gran profusion de homologias con esta realidad. En esta obra el discurso 
contra Ia emigracion es mas persisteme que en La carreta, mas explicito tam bien, y nose trata de una 
conversion de los personajes en proletarios mediante el proceso emigratorio a Ia gran urbe industrial. 
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extrafio", lanzada por Rosendo Matienzo Cintron a principios de siglo. 
Esta consigna repercute en unas palabras de Hortensia en Los soles truncos: 
ella se refiere a "los barbaros". Esta correspondencia de posicion se com
prueba en los discursos de Albizu. Por supuesto, entre las posiciones de estos 
tres sectores mencionados hay diferencias. 

No olvidemos que Marques era agronomo, lo cual es un hecho biogra
fico significative. Sin embargo, todavia no percibia la posibilidad del 
cambio definitive a una sociedad industrial. De hecho, en el momento en 
que se escribe La carreta, hay sefiales de esa nueva direcdon, pero todavia no 
es un hecho. Ademas, su aferramiento ala estructura agraria en crisis y su 
rechazo al capitalismo industrial'dependiente, asi como al mercantilismoy 
el utilitarismo, no le permitierbn ver que el cambio ya se estaba gestando 
con fuerza relativa. Por eso considero absurda y ridicula la vision de la 
tecnocracia y de los politicos. que dirigian el gobierno, los cuales -
amparados en su fe en la planificacion racionalista y funcional- ya pnidi
camente daban como hecho consumado la transformacion, o al menos la 
concebian como una utopia realizable en el futuro inmediato (vision 
opuesta a la de Marques). 

En 1955, solo cuatro afios despues de publicada la primera version de La 
carreta, Marques se referia criticamente, al "placer que nos causa obtener 
maravillas materiales por medio de comodos subsidies de Washington~·con 

la vergiienza que nos causan tanto los subsidies como el placer que los 
' 

mismos procuran" y, ala vez, aludia ala industrializacion como f'el 'show 
' 

off' de una industrializacion sin bases realistas, con la realidad inescapable 
de que som-os y seremos un pais esencialmente agricola". 27 A de mas, todavia 
resuenan en ell.as palabras de Antonio S. Pedreira, enlnsularismo, conjun
to de ensayos de interpretacion de la realidad puertorriquefia, publicado en 
1934: "debemos· tambien l~s puertorriquefios ahondar en esa busqueda 
dentro de nosotros mismos".28 Tambien expresa unas palabras que son 
significativas para la interpretacion de Los soles truncos: 
. 

• . . . 

Tenemos, pues al creador en Ia sociedad democratica, sinceramente interesado y hasta 
apasionado por su mundo y su gentc; rechazo que puede traducirse en desprecio 
profundo, en franco antagonismo o, mas generalmente, en completa indifercncia. 29 

Son interesantes estas palql;>ras porque ayudan a explicar la representa
cion de ese antagonismo como una oposicion mundo de afuera-mundo de 
ade..ntro. No obstante, la "completa indiferencia" esta mas bien encarnada 

27 Rene Marques. "Mensaje de un puenorriqueiio a los escritores y artistas del Peru". En: Ensayos 
(1953-1971 ). Segunda edici6n revisada y aumentada. Barcelona, Editorial Antillana / Puerto Rico/, 
1972, p. 33. (El ensayo mensaje esta fechado en 25 de agosto de 1955 y fue enviado a Ia Primera 
Convenci6n de Ia Asociaci6n Nacional de Escritores y Artistas del Peru, 1955, por invaci6n del Comite 
Organizador de dicha convenci6n). \ 

28 1 bid., p. 34. t 
29 ' I bid., p. 36. 

• 
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en el personaje Elpidio de El apartamiento, quien, significativamente, es 
un artista que no quiere saber nada de su pasado como artista. 

En este ensayo yael mundo empieza a representarsele ambiguo. Muestra 
una gran dosis de pesimismo, a pesar de que todavia no encontramos el 
pesimismo expresado posteriormente en su ensayo Pesimismo literario y 
optimismo politico: su coexistencia en el Puerto Rico acutal. Mucho menos 
el de El puertorriqueno d6cil. En cambio, todavia tiene fe en la agricultura y 
en la supervivencia de la sociedad agraria. El mensaje esperanzador, de 
lucha decidida por rescatar la tierra perdida, que encontramos en La 
carreta, corresponde a ese convencimieto obstinado de que usomos y segui
remos siendo un pais agricola". Ese final del tercer acto y de Ia obra, asi 
como el mensaje que implica una participacion activa en el mundo, signifi
can un cambio de forma en el interior del texto: hace que Ia tragedia 
desemboque en la forma dramatica (en el drama). Marques debio estar _ 
consciente de ello, pues mientras a Los soles truncos la llamo "Comedia 
tragica en dos actos", en Ia version final de La carreta (Editorial Cultural, 
1961 ), denomino. esta obra como "un drama en tres actos". 

Todavia en esta obra, Marques vincula la identidad nacional, con Ia 
tierra. Este eco ideologico no estara ausente en Los soles truncos, y, aunque 
contenida en una dialectica de lo afirmado y lo negado a la vez, tam bien en 
El apartamiento. Sin embargo, ha perdido mucha significacion. En Los 
soles trun~os, es la casa la que simboliza esa identidad. La tierra, simbolo de 
identidad segun los escritores de las decadas del treinta y el cuarenta que 
participaron de esta ideologia, queda en un segundo plano. Hecho que 
podria explicarse por la importancia que ha perdido Ia agricultura. Por 
otra parte, no redujo Ia identidad a un problema de Ia cultura como hizo Ia 
mayor parte de los escritores del periodo anterior. Por el contrario, le dio un 
sentido definido y explicitamente politico. Lo cual significa una progre
sion ideologica. Por supuesto, en Los soles truncos, el discurso politico es 
mayor que en La carreta. Y como discurso contra el imperialismo, no lo 
abandonara ni en sus obras de tema biblico de su ultima etapa. 

En Los soles truncos se produce una urbanizacion y universalizacion del 
tema. Se trata de un conflicto ubicado en Ia sociedad urbana, industrial, que 
en realidad no es una presencia escenica, pero que es el marco social 
sugerido donde se desata el conflicto. Hay tambien una marcha hacia el 
teatro que expresa los conflictos sociales como la forma monologante o 
monodialogante de Ia conciencia de Ia vision existencialista y la filosofia de ,.. 
la angustia, aunque probablemente eso es solo el umbral. Ahora Ia 
hacienda sustituye al conuco (pequefio predio o minifundio para Ia pro
duccion agricola de subsistencia) de La carr eta ode los cuentos de Abelardo 
Diaz Alfaro, un destacado contemporaneo de Marques cuya literatura se 
parece mas ala de los escritores del treinta, aunque a borda como problema 
politico la identidad nacional, en su conocido cuento E l josco. No obstante, 
en Los soles truncos, Ia hacienda esta presente y ausente a Ia vez, pues ya ha 
desaparecido ( embargada) y como sefialamos antes, esta reducida a referen-
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cial. Lo que po~ria significar la muerte literaria del tema de la vida rural 
como tema vivo. (Lo mismo ocurre en El apa·rtamiento). 

Igual pasa con el hacendado. Esta muerto y tampoco tiene presencia 
escenica. Es referencial, aunque mucho mas que eso, pues esta presente y 
ausente, a Ia vez como un dios oculto y protector. Aunque en cuanto a esa 
significacion no llega a sustituir al jibaro -a quien no se menciona en la 
obra- como dios oculto de los valores tradicionales puertorriquefios, 
segun lo concibio, de acuerdo a Cesar Grafia, la "teoria eticofolklorica" 30 

difundida por nuestros escritores del periodo de 1930 a 1950. ~ 

En resumen, estan muertos la hacienda (ya embargada), el hacendado, 
su esposa y toda Ia familia del hacendado y las hijas, basta desaparecer 
totalmente con la muerte de Hortensia y el suicidio de Ines y Emilia. . 

Ni la critica tradicional ni Ia sociologica se han fijado en la importancia 
de ese dato y fnucho menos han comprendido Ia significacion que tiene esta 
muerte total. M uerte total que unida al hecho de que Ia presencia de la 
hacienda esta reducida a un referendal, significa el. re~onocimiento de que 
los hacend~dos, como capa de la clase propietaria, ya estan muertos y noes 
posible dar~e marcha atras al tiempo. Despues de la muerte de los padres (de 
la capa de los hacendados) sobreviven los valores, pero se les reconoce como 
muertos. ~Donde esta el Eros tutelar de la recuperacion nostalgica de 
Emilia? Tan muerto como el dios falico ( el Padre, papa Bukhart) de Ines. 
Los val ores mueren con las mujeres, pero, segun su vision, se eternizan en Ia 
muerte: Por eso, en la antesala de Ia muerte, lnes piensa que hay que expiar 
Ia culpa y que Ia unica salvacion que queda es destruir Ia casa para que 
los "barbaros" (Ia burguesia norteamericana dedicada al negocio del 
turisme, segun Ia clave que da el ·texto) no lleguen a poseerla. En resumen, 
esta muerte total (una muerte que esta mas alia de Ia muerte de los per
sonajes encarrtados o de existencia solo referencial), significa la muerte 
total de ·esos valores. Aunque no es menos cierto que esa significacion . 
aparece dqsificada o disuelta en la ideologia de la muerte suicida como 
salvacion, la misma actitud suicida que Marques le atribuyo a los revolucio
narios del P~rtido N aiconalista que llevaron a cabo, a comienzos de la 
decada de 1950, una accion revolucionaria abortada que se sabia fracasada 
de antemano y que resulto en Ia muerte o el encarcelamiento de sus princi
pales lideres, inclusive Albizu, quien fue a parar ala carcel. La posicion de 
Marques tiene, por tanto, Ia ambigiledad del pensamiento tragico de la 

' . 
negacion, a pesar de que este exige,. paradojicamente, claridad. 

El hecho de que Marques ya no tenia la fe de antes en la agricultura y 
cons·ideraba que la sociedad industrial con sus val ores ya se habia impuesto, 

· se revela en un ensayo escrito al mismo tiempo que escribio Los soles 

so Cesar Grana. "La identidad cultural como invento intelectual (Algunos ejemplos hispanoame
ricanos)"·. En: El intelectual latinoamericano. Un simposio sobre sociologia de los intelectuales, 
d~rigido por juan F. Marsal. Buenos Aires, Editorial del Instituto Torcuato di Tella, 1970, p. 64-65 . . 

• 

• 
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truncos, y premiado por el Ateneo Puertorriqueiio(l958) el mismo aiioque 
esa institucion premio dicha tragedia yen que se represent6. En este ensayo 
se refiere al fracaso de Ia Compaiiia Agricola, auspiciada por el Estado. 
Acepta el estancamiento y bancarrota de Ia agricultura y reconoce Ia impor
tancia del ausentismo industrial, el auge del turismo y una serie de condi
ciones materiales que segun el han empujado "el problema del status 
politico a un callejon sin salida". 31 0 dicho a nuestro modo, siguiendo Ia 
analogia con Los soles truncos, a un Iugar con las puertas cerradas. 0 bien, 
retomando Ia metcHora dellaberinto que sirve de plataforma ideologica a Ia 
concepcion del espacio en El apartamiento: Iugar donde se pue4e entrar 
pero nose puede salir. Ademas, hace Ia siguiente observacion, muy signifi
cativa por su relacion con Los ·soles truncos. 

Vale Ia pena mencionar, ademas algo ante lo cual cl escritor - en Puerto Rico 
como en cualquier pais de circunstancias politicas similares- tiende siempre a 
reaccionar con extrema susceptibilidad: el incremento en Ia sustitucion de valores 
autoctonos por valores cxtranjeros, en este caso impulsados -y casi podriamos decir, 
impuestos- sin sentido de seleccion por el Departamento de Instruccion Publica y la 
Universidad de Puerto Rico.32 

' Marques asumio una actitud de pesimismo ante el f:r:acaso de Ia abortada 
revolucion del Partido Nacionalista (lo considero como una accion sui- ""' -cida). 33 Su pesimismo politico quedo reforzado, aun mas, con Ia significa-
tiva merma de votos que tuvo el Partido Independenti~ta Puertorriqueiio, 
dirigido por Gilberto Concepcion de Gracia, en las elecciones de 1956 y el 
crecimiento del movimiento anexionista. Si a ello se le suma el fortaleci
miento del regimen colonial mediante Ia Ley 600 del Congreso americano, 
que creo Ia nueva formula colonial conocida por Estado Libre Asociado 
(ELA), se completa el cuadro politico que contribuye a explicar ese pesi-
mismo y ~a vision tragica de Los soles truncos. ' 

Hemos enumerado algunos hechos politicos que explican Ia vision 
tragica de Ia negacion en Los soles truncos. Ahora bien, ~que ocurre en el 
seno de Ia estructura social y su base econ6mica para que se produzca este 
cambio en tan pocos aiios, lo que vade La carreta a Los soles truncos? 0 sea, 
de una tragedia que desemboca en una esperanza como un horizonte realiza
ble en el mundo, a una vision tragica que no encuentra salida en el curso de 
Ia historia, o solo la encuentra en Ia ilusoria escala vertical de una trascen
dencia en Ia muerte, en que se disuelve ludica y tragicamente Ia libertad y 
encuentran punto final unos valores que se tienen por no realizables en el 

51 Rene Marques. "Pesimismo literario y optimismo politico: su coexistencia en el Puerto Rico 
actual (Un intento de interpretacion)" En: Ensayos (1953-1971), ed. cit., p. 57. (Publicado por primera 
vez en Cuadernos Americanos, Num. 3, 1959). 

32 Ibid., p.58. 
33 Marques atribuy6 esa actitud a los N acionalistas en su ensayo El puertorriquefio d6cil. Tam bien 

calific6 de actos suicidas Ia abonada revoluci6n y el ataque al Congreso norteamericano llevado a cabo 
por miembros del Partido. 
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mundo? De otro modo: el paso de unos personajes que t6davia sienten, a 
pesar de todo, que tienen futuro y aspiran, al menos, a restaurar el viejo 
orden en crisis, en el mundo, a unos personajes sin futuro alguno, cuyas 
vidas, junto con su mundo, desembocan en una muerte total. 

La esperanza de detener una crisis que todavia estaba en su mas alto 
punto de indefinicion, podriamos decir culminante, en la decada del 
treinta, y cuya solucion se vislumbra a fines de Ia decada de 1940, y no 
precisamente a favor de la estructura social y su base economica en crisis, 
tiene su explicacion. Primero, aun nose ha realizado el cambio social, de un 
modo definido. La economia industrial va en ascenso, pero todavia no es · 
do'mina~e,. Algunos creen que es posible un equilibrio y hasta sueiian con V" 

una industria basada en la producci6n agropecuaria. Inclusive, hay espe
ranzas en Ia ganaderia. Se habla de crianzas de ovejas y otro tipo de ganado, 
etc. Los dirigentes gubernamentales tienen Ia esperanza de que Ia fundacion 
de comunidades rurales integradas puede detener el exodo campesino que 
en corto plazo va a producir un balance favorable a Ia cuidad. Todas estas 
condiciones, explican, en gran medida, aunque sea a grandes rasgos, Ia 
vision de La carreta. 

Mientras tanto, el desarrollo industrial dependiente ha pasado por su 
primera etapa, Ia del establecimiento de industria, pero sin sentido de 
selecci6n (Eliezer Curet Cuevas). Por otra parte Ia economia agricdla sigue 
en descenso. El comienzo de ese desarrollo industrial marca el ascenso al 
poder, dentro del seno de Ia sociedad dependiente, de Ia burguesia nortea
mericana, ausente o preserite. Es el momento de redacci6n de La carreta. 

La segunda etapa se bas6 en el turismo yen Ia industria liviana. Ala vez 
se intensifica el proceso urbanizador y Ia industria de la construcci6n se 
convierte en uno de los puntales mas importantes de una economia real
mente desequilibrada aunque dentro de un equilibrio aparente o transito
rio de una balanza sostenida por un debil calam6n e inclinada demasiado 
favorablemente hacia Ia importaci6n .de bienes de consumo y al incremento 
galopante de Ia deuda externa. Sin embargo, el efecto de demostraci6n 
produjo optimismo entre los politicos y otros sectores del pais, o sea el 

. optimismo de los politicos al que Marques se refiri6. Este es el momento 
que corresponde a Ia redacci6n de Los soles truncos. 

Ya en 1954-55, Ia producci6n industrial sobrepasaba a la producci6n 
agricola (Rafael Pic6, Eliezer Curet Cuevas). En esc mismo aiio de 1955 fue 
que Marques escribi6 el "Mensaje de un puertorriqueiio a los escritores y 
artistas del Peru". Tam bien, en ese mismo aiio fue que el gobierno, aconse
jado por John Kenneth Galbraith, empez6 a promover un cambio en Ia 
estructura de distribucion de bienes a nivel del consumidor mediante el 
establecimiento de supermercados, luego de tiendas de variedades, la 
inmensa mayoria de estas infraestructuras en poder de los inversionistas 
norteamericanos. Empieza el descenso de la pequeiioburguesia comercial ./ -que controlaba el comercio al detal, hasta el punto de que hoy ya haec 
tiempo que perdio el control. 

,.. 
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A la vez que se intensifica Ia urbanizaci6n del pais y el balance demogra-
fico se inclina predominantemente bacia Nueva York y otras ciudades 
norteamericanas. A fines de Ia decada de 1950, Ia crisis se disuelve favorable
mentre a favor de Ia sociedad industrial dependiente, Ia cual no tardara en 
entrar en crisis tambien. Aiiadase el hecho del desplazamiento de Ia elite 
intelectual -los "letrados"- que desempeiiaba~ al comienzo, el papel 
relativamente dirigente dentro del PPD, partido que tenia el control total 
del gobierno. Es sustituida por una elite tecnocnitica (Gerardo Navas 
Davila), mayormente extranjera que cambi6 la orientaci6n de la planifica
ci6n, pues estaba mas orientada haGia la "eficiencia" y por los valores de 
cambio que por los valores de uso. Ponia mas interes en el bienestar social 
de la clasepropietaria que en los marginados que este proceso de industria
lizaci6n en desequilibrio produjo. AI mismo gobernador Luis Muiioz 
Marin le preocup6 el cambio de valores Hespirituales", asociadas a la 
cultura tradicional, y como resultado de esa preocupaci6n pusoen marcha, 
a comienzos de la decada de 1960, una ideologia de Ia recuperaci6n de 
valores conocida por Operaci6n Serenidad. Gran parte de nuestros escrito-
res mostr6 preocupaci6n por Ia sustituci6n de valores. Probablemente, el 
mas persistente ha sido Enrique Laguerre, quien todavia no ha rendido su 
preocupaci6n. No obstante ni Laguerre, ni Mendez Ballester, ni Margot 
Arce de Vazquez, etc., enfrentaron la situaci6n, el cambio, con un pensa
miento tragico. Este pensamiento mas bien corresponde a Ia perqueii..o= / 
burquesia revolucionaria del Partido Nacionalista, a Ia que Marques tild6 
de suicida. Esta defendia el capitalismo pequeiioburgues £rente al capita
lismo de los trusts y luego en oposici6n al capitalismo de organizaci6n. 
Marques, quien no perteneda a dicho partido, probablemente no t;stuvo .f4-£L .. 
consciente de esa correspondencia, segun se deduce por lo que dice en El 
puetorriquefio d6cil y otros ensayos. 

En conclusion, nose puede comprender y explicar su respuesta como 
una oposici6n al proceso de modernizaci6n social tornado en sentido abs
tracto porque oscurece y, en parte, deforma el sentido de Ia respuesta. Se 
trata de una oposici6n al capitalismo y a Ia superestructura cultural y 
politica dependientes que esta dependencia econ6mica ha producido. 

Si bien es verdad que en un sentido fue un continuador de Ia Hamada 
Generaci6n del Treinta, segun ha seiialado Margot Arce de Vazquez, por 
otro lado entre su obra y las obras escritas por esos escritores en las decadas 
de 1930 y 1940, hay una gran ruptura. 

Forma de la vision trdgica. Hablar de "mundo de afuera" y "mundo de 
adentro" como si se tratara de una dicotomia cuyos elementos de oposici6n 
tienen mas o menos Ia misma representaci6n escenica, como si fuera una 
puesta concreta en escena, de dos clases o grupos sociales, lleva a una falsa 
interpretacion de Los soles truncos, a pesar de que tallucha existe yes nada 
menos la relaci6n fundamental en la que el texto alcanza su significaci6n 
total. Existe en dos dimensiones: el de la lucha de clases en el interior de Ia 
sociedad dependiente, colonizada, yen el nivel de una lucha de clases a nivel 

-
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internacional que se manifiesta en la relacion de oposicion metroli-colonia 
representada ideologicamente como una ruptura en el tiempo. Solo que la 
lucha de clases esta disuelta en la metafisica del tiempo y de la historia y no 
se representa escenicamente como una interacci6n34 entre miembros de una 
y otra clase. Por ejemplo, cuando Ines enfrenta a los que vienen a embargar 
la casa: 

Ines- (Su voz en el zaguan) N a die tiene derehco a violar este rccinto. (Gritando 
furiosa) jQue importa que los tiempos cambienl El tiempo de esta casa noes vuestro 
tiempo! Quemad csos papeles. 1Cuidapo! jNo me toqueis! (p. 453) 

El siguiente dialogo de Ines y Emilia es tambien revelador de esa 
metafisica en la que esta insertada la lucha concreta de clases de la que ~ 

precisamente no pierde conciencia Ines. 

Ines- (Irritada) Alia afuera en el mundo hay hombres estupidos que haccn 
reglamentos y leyes, Emilia. 

Emilia- Pero nosotros no vivimos en el mundo de afuera. 
Ines- Es igual. (p. 425) 

Desde el punto de vista de una representacion concreta, que tenga 
existencia escenica visual, el mundo de afuera no existe, solo ex-iste. y sin 
embargo, existe y le da a la obra una fuerza tragica mayor que si estuviera / 
presente. Este hecho tiene significacion para la forma literaria, pues conver
tirlo en dialogo ag6nico (en sentido de competicion, lucha) de personajes, 
de uno y otro mundo, en escena, habrfa significado una conversion de 
forma, o al menos aproximacion a otra forma: de un teatro que podriamos 
denominar, provisionalmente, teatro de la conciencia, a un teatro social. 
Mientras que al subjetivar el conflicto social, logra que este ilumine y 
convierta en una puesta en escena, el conflicto como contenido y forma de la 

' 

conciencia. En este punto, Marques logra una notable adecuacion de Ia 
forma al contenido y, en consecuencia una rigurosa coherencia artistica 
respecto a la forma total de la tragedia. Esto significa tam bien una ruptura 
entre Los soles truncos y La carreta, obra en que la tragedia tom ala forma de 
un conflicto social muy historico y concreto, y desemboca en Ia forma 
dramatica. 

El mundo de afuera es presencia y ausencia. Esta presente como referen
cial en el nivel de interaccion y a veces en las anotaciones escenicas. Hay 
referencias a los banqueros, a los que quieren convertir Ia casa en hosteria de . 
lujo, a los turistas, a l.os hombres que Haman ala puerta, al hechodequelnes 
seve obligada a empafiar las joyas, alude al claxon de un automovil, a "esas 
maquinas de ahora", etc., y se escucha Ia voz de un pregonero que funciona 
como un coro griego, parecido al funcionamiento de los labradores en La 

!l4 El termino, retomado de Ia sociologia de Ia comunicaci6n. significa intercambio de mensajes. 
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cas a de Bernarda Alba, obra de Garcia Lorca con la que se ha asociado Los 
soles truncos. 

Hay un momento en que el mundo de afuera no esta reducido a referen
cial y tiene existencia escenica tras bastidores, pero no ~lcanza a encarnar 
escenicamente en personajes. Es cuando "los hombres" vienen a ejecutar el 
embargo de la casa y, sugerido por el texto, a ordenar que las mujeres aban
donen Ia casa. El encuentro es con lnes, quien los enfrenta con repulsion 
verbal y una resistencia pasiva que no sobrepasa los Hmites de Ia respuesta 
interaccional de un dialogo de Ia ausencia, pues ellos no alcanzan presencia 
visual. Tam poco vemos a Ines. El bastidor funciona como una mascara del 
mundo de afuera. "Los hombres" solo dejan "verse" como presencia audi
tiva: los golpes violentos que dan en el portalon, frontera entre uno y otro 
mundo. La violencia de los golpes parece significar Ia potencia, vitalidad y 
agresividad del mundo de afuera contra el mundo estatico, interte, de valores 
en crisis, de adentro. Tam poco escuchamos Ia voz de "los hombres". El dia-

logo esta oculto en Ia forma del monologo (solo escuchamos los gritos y el 
rechazo de Ines). Ellos no responden. Percibimos su presencia en el mono
logo o monodialogo de Ines. C'Quemad esos papeles. 1Cuidado! {No me 
toqueis!"). Elias solo monologan o dialogan solitariamente, porque exis
ten como una ausencia en el mundo (alienaci6n como separaci6n). El 
mundo no responde a su pro testa. El silencio del mundo de afuera noes una 
forma de pasividad, sino Ia agresion de una respuesta que no acepta el 
dialogo. Es Ia negaci6n del dialogo de una clase dominante con otra clase (a 
Ia que pertenecen las hemanas) que ha perdido todo su poder, ha sido 
reducida a Ia miseria y ya no tiene vigencia en Ia praxis de Ia situaci6n social 
diferenciada (lucha de clases). Mas aun, es una clase socialmente muerta, 
tan muerta como lo estan para el mundo, desde el principia, estas tres 

• muJeres. 
Los hombres son Ia oposici6n que provoca una de las escasas acciones, 

en sentido estricto, de Ia tragedia. Esa acci6n es, precisamente, Ia mas 
importante, por ser Ia apoteosis que cierra Ia tragedia en una situacion 
limite, irreversible desde el comienzo, desde que se cerraron las puer~as de 
los soles truncos: Ia quema de la casa y el suicidio de Ines y Emilia. Desde el 
punto de vista escenico "los hombres" son mucho menos que una muta 
persona, pero contrario a esta, en todo momento tienen un poderoso efecto 
dramatico y dejan sentir Ia fuerza de su ausencia en Ia presencia de los 
hechos de conciencia tragicizados. El antagonismo de los hombres y del 
mundo de afuera, produce el contenido tragico y Ia forma tragica de Ia 
conciencia. Sin ese mundo ausente y presente a Ia vez, del que los hombres 
son Ia historia como negacion, no seria posible el mundo de adentro, y 
viceversa. Su presencia es necesaria en el universo tragico para que haya 
ruptura, negaci6n, cia usura y resistencia. Ese antagonismo externo lees tan 
fundamental al universo tragi co como las contradicciones internas (del 
mundo de adentro, de Ia conciencia). 

Por otra parte, estos hombres, mensajeros del mal del mundo de afuera 
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que amenaza al mundo de adentro, son personas (mascaras, en sentido 
Iatino) an6nimas. Tan an6nimas como los "ellos" de El apartamiento. En 
Los soles truncos tambien aparecen dcspojados de sus nombres propios, 
solo denominados como "ellos" y "los hombres". Se suprime su individua
lidad. Pronombre y nombre comun generico constituyen Ia mascara lin
giiistica que oculta su rostra de clase. El plural, sin embargo, sugiere su 
identificaci6n con un sujeto colectivo. Probablemente esto es una trasposi
ci6n literaria del capitalismo de organizaci6n, no individualista, al que 
David Reisma,n llama capitalismo "de heteroqirecci6n dinamica". 35 0, mas 
precisamente, una trasposici6n literaria del capitalismo ausentista que 
domina la infraestructura industrial de Puerto Rico. 

· · Si el mundo de afuera es el mal oculto y presente, el de adentro tiene su 
dios tutelar. Noes el Eros muerto de la recuperaci6n nostalgica de Emilia. 
Ni tampoco es un dios universal, sino el dios patriarca de una clase y del 
mundo f~miliar de las mujeres. Ese dios es un dios Falico: Papa Bukhart. 
Ausente por ser un dios muerto, pero presente constantemente en lacon
ciencia de las hijas. La identidad dios-padre se confirma en las palabras de 
Ines: "Es hermosa como un dios n6rdico". (p. 417). 

En la escena final en que lnes y Emilia se ponen las joyas, la del 
simulacra, que sera objeto de analisis mas adelante, reaparece este dios 
Falico. Ines le coloca la diadema de la madre (mama Eugenia) a Emilia, 
mientras ella se cine el anillo del padre. AI concluir la obra, aparece la 
siguiente acotaci6n, muy significativa puesto que clarifica cl sentido de Ia' 
escena: 

(Besa con ternura La m an o de Ines en la cual refu lge extrafiamente el brillante de papa 
Bukhart, Ines sonrie). (p. 460, subrayado del autor). 

N 6tese Ia carga significativa del adverbio "extraiiamente". El senti do de 
esta transferencia esta clara: la identidad Emilia-mama Eugenia e Ines
papa Bukhart. Es la relaci6n paralelistica mas coherente, puesto que a todo 
lo largo de la obra Ines se muestra como una mujer dominante yes la que en 
todo tiempo da 6rdenes. Es la protectora de sus dos hermanas y la que toma 
las decisiones. Representa el matriarcado en decadencia como prolonga
ci6n de un patriatcado que ya ~ace tiempo que no tiene futuro en la 
e.structura social (sentido inmanente). Si bien es verdad que este dios Falico 
resucita en la recuperaci6n biografica y nostalgica, es · siempre un dios 
mudo. No cobra existencia en cl flashback, que es la forma tecnica de la 

• 
recuperaci6n nostalgica de Emilia en que reaparece o reencarna Hortensia 
en el primer 4cto. No responde. Como sintesis de los valores asociadas a una 
determinada capa social de una clase, no tiene porvenir en el mundo ni en la 
conciencia de las mujeres. Ni siquiera las Iibera del sentimiento de culpa 

!15 En su ya cl<1sica obra La muchedumbre solitaria. 
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porno haber podido mantener vigentes los valores que aspiran a conservar. 
El dios n6rdico, Falico, absolutamente impotente en su estado de dios 
muerto, tam poco puede evitar el mal que amenaza al mundo de adentro, a Ia 
cas a. 

No obstante, el mal esta tam bien presente en el mundo de adentro, pero 
en ello hay una diferencia fundamental. En el mundo de afuera -Ia 
amenaza- solo existe el mal. Es el mundo de los valores negativos, desde la 
perspectiva de las tres hermanas. Mientras que en Ia cas a el mal esta presente 
junto al bien, como una dialectica tragica que no se deja s~bornar por 
dicotomia alguna. Asi es que Ia casa, santuario o mundo privilegiado de 
valores tradicionales, es a la vez c6mplice del pecado. Esto se repite en el 
texto. Por ello Ines exige purificaci6n para Ia casa. Lo que significa mante
ner puros e intocables los valores positivos, apartandolos de los valores del 
mundo de afuera. Es una etica pero tam bien una estetica de la negacion, en 
tanto los valores negativos estan en identidad con lo feo: 

•. 

Hortensia- / .. ./ Hay mucha fealdad ... 
Emilia- (Precipitadamentc) Si, mucha fcaldad en el mundo de afucra. 
Hortensia- No, en nosotras mismas, Emilia. Cclos, envidia, soberbia, orgullo, 

rencor. (p. 434). 

El mundo familiar es un mundo alienado de valores positivos y valores 
negativos. Es, por tanto, un mundo contradictorioy ambiguoy es en el seno 
de Ia contradicci6n y Ia ambigi.iedad que se nutre el pensamiento tragico de 
Ia negaci6n y Ia clausura. El hecho tragico es el siguiente: En Ia epoca de 
esplendor y riqueza, estas tres mujeres amaban a un mismo _hombre, el 
alferez espaiiol, pero era Hortensia Ia que habria de casarse con el. Sin 
embargo, lnes le comunica a esta el hecho de que el alferez tiene a mores con 
una yerbatera en Ia que procrea un hijo. Desde entonces, Hortensia renun
cia al am or, a las aspiraciones. Ello desata el choque sordo, silencioso, entre 
las tres hermanas, pero este conflicto no se hace .muy ostensible. Las tres 
forman un conjunto familiar. De hecho, Los soles truncos todavia es una 
obra que mantiene Ia familia como centro dt Ia vida y los conflictos sociales, 
aunque en ese sentido ya hay una ruptura con obras anteriores, por ejemplo 
Tiempo muerto ( 1940) de Manuel M.endez Ballester, y La carr eta. Se percibe 
ya Ia crisis de la vida familiar y de esa estructura literaria. · 

Forman un conjunto familiar, pero en camino de extinci6n. Sin 
embargo, no hay comunidad entre elias. Ni el amor ni el odio, separada
mente, le dan sentido a las relaciones entre elias. Se odian porque seaman y 
seaman porque se odian sordamente. Es Ia dialectica del amory el odio, 
ausente en las relaciones de Ia mujer y el marido en La cas a del reloj, obra en 
que Ia familia, en sentido estricto, ha desaparecido. Tam bien ausente en el 
mundo de la indiferencia en las relaciones familiares, deE l apartamiento. 
Esta dialectica es Ia que hace posible singnificar el amory mantener aun 
unos lazos familiares en el universo tragico de la positividad y Ia negativi-

• 

• 
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dad. Ines resume Ia esencia dialectica de esta alienacion, del siguiente modo: 
"Cuanto nos odiamos, amandonos". (p. 449). 

Hortensia define las relaciones entre elias y la condicion humana de 
cada una de esta manera: "Tu frustracion, Emilia. La envidia y los celos de 
Ines. Mi rencor espantoso ... Y Ia miseria." (p. 434). Sin embargo, todavia es 
posible la ternura, pues en una dialectica del amory el odio lc:t ternura es la 
otra cara opuesta del rencor y es posible que la ternura exista en el interior 
del puro rencor. Cada una de estas mujeres expresa su soledad enclaustrada 
en el dialogo solitario que permite unificar ambos tiempos -pasado y 
presente- en un mismo plano, ala vez que motiva Ia forma tecnica de que 
se vale, a veces, Marques para realizar, en el drama, la recuperacion del 
pasado: el flash back. 

Lo que es contradicci( a en el mundo de adentro, es antagonismo entre 
este y el mundo de afuera. Aqui no hay posibilidad de compromise. Ni 
siquiera hay un dialogo con el mundo. El hecho de que Ines a bra las celosias 
para que el sol entre podria interpretarse como un in ten to de dialogar con el 
mundo y en realidad lo es, pero esto es solo una aspiracion que Ia hostilidad 
del mundo y Ia negacion tragica de ella no le permiten realizar. Por esta 
razon constituye un acierto artistico de Marques el haber escogido la repre
sentacion oculta de Ia llegada de los hombres que se proponen embargar Ia 
cas a. 

En Los soles truncos no hay esperanza de futuro. El presente esta negado 
y el pasado esta muerto por su falta de proyeccion en el porvenir que ya 
estaba decidido desde el principio. Es significative que cuando da comi€nzo 
Ia tragedia ya las puertas est~n cerradas. Sino hay porvenir, no hay posibili
dad de transformarse y transformar el mundo en un acto de trascendencia 
historica. Por supuesto, esto solo debe comprenderse en los limites de Ia 
inmanencia de Ia obra y como forma y conteQido de Ia conciencia tragica. 
No obstante, de ese modo Ia historia se presenta -por Ia via 
existencialista- como imposibilidad de superar Ia alienacion. 

Ines, al igual que Emilia, niega el cambio historico, pero ambas no 
tienen, en rigor, Ia misma concepcion del tiempo y por supuesto tampoco 
exactamente la misma concepcion del mundo. Retomemos Ia cita: "1No me 
importa que los tiempos cambien! jEl tiempo de esta casa no es vuestro 
tiempo! ", le grita Ines a los hombres. La esencia de Ia historia, su negacion, 
el movimiento, queda negada por constituir una amenaza para Ia vida 
estatica o los valores tradicionales a que aspiran estas mujeres. Desde el 
pun to de vista comprensivo, en I a base de este temor esta un hecho concreto: 
Ia posibilidad de perder Ia casa -su valor de uso- y hundirse cada vez mas 
en Ia miseria. Tam bien, el horror a salir del vado social en que se encucn
tran, al menos limitado al espacio familiar, para cntrar en un vado social 
mas am plio y desconocido, el de Ia "muchedumbre solitaria" (por ejcmplo, 
el terror de ir a parar a un asilo), por dccirlo con Ia ya clasica frasc de 
Reisman. Situacion posible que se origina en cl hecho de Ia muerte de los 
padres y el descendimiento de clase que ello implica. Este hecho esta en Ia 

• 

• 

• 
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base de la ideologia del "tiempo partido en dos" (hiato historico). Pero esa 
es solo una cara de la moneda, la menos explicita. La otra es la de la 
invasion, mas explicita: 

. Emilia- siempre son barbaros los que cambian el mundo que mas amamos. / .. ./ 
Pero~ no solo la iglesia. Bombardearon los cimientos de nuestro mundo. Por eso mama 
Eugenia les llamaba "los barbaros" . Poco dcspues se sinti6 enferma ... (p. 432). 

Hay una relacion significativa entre ambos hechos: el descendimiento 
de la clase social y la invasion norteamericana ("Los barbaros"). La muerte 
de los padres ocurre en el mismo ·momento historico en que ocurre la 
invasion. "El tiempo se desato despu~s", segun la expresion de Hortensia. 
(p. 433) "Resistir es la consigna", dice ella (p. 436). 

Despues del descenso, el mundo de adentro se convierte en un mundo sin 
vitalidad social y economica. Es un espacio social estatico, inerte. Los 
objetos, ya des.vencijados, son una arqueologia que habla de la decadencia: 
butaca Luis XV, sillon de Viena, arafia de crista! de roca, etc. A este 
estatismo corresponde una casi total ausencia de accion y una escasez de 
movimiento escenico en un espacio fisica y socialmente clausurado (sala y 
vestibula con sus puertas y celosias siempre cerradas, asi como la alienacion 
espacial). El estatismo de este universo tragico encuentra su forma adecuada 
en las unidades clasicas de Iugar y tiempo. Un largo tiempo historico y 
biografico, segun el referencial del texto, esta contenido en el breve periodo 
que vade las prim eras horas de Ia manana a las ·prim eras de la tarde. En fin, 

. , . 
es un un1verso estauco. 

En Los soles truncos, no hay progresion posible hacia el encuentro con 
el mundo negado ni con el porvenir. Toda posibilidad de progreso se 
estanca entre la regresion recuperadora que conduce a la representacion 
escenica del pasado y que estructura una parte importante de la tragedia, y 
el presente negado en su praxis social. No hay una dinamica de los persona
jes ni de las relaciones entre los personajes que pueda manifestar alguna 
progresion. Por supuesto, esto es un problema mas bien de caracter catego
rial y no de valoracion estetica. No hay progresion, una dinamica, porque 
desde el comienzo la suerte esta echada: la muerte de Ines y Emilia (las que 
sobreviven a Hortensia) esta decidida en la apuesta del todo o la nada: Ia 
casa o la muerte. Y esta decidida, porque la nostalgia de la recuperacion de 
Emilia no constituye solucion alguna para el pensamiento tragico. Solo es 
Ia expresion de frustraciones y de deseos incumplidos y de aspiraciones 
truncadas. El balance critico del pasado, que Ines hace, por carecer de 
proyeccion en la praxis y en el porvenir, tampoco lo es. 

Por otra parte, hay que aclarar que hay dos formas de recuperacion del 
pasado. Una es biografica e historica (muerte de los padres, invasion), por 
medio de Ia cual se nos comunica el trasfondo, el antes de la historia de las . 
tres mujeres. Esta recuperacion es la de Ines y en parte, de Hortensia. Se 
identifica con Ia vida segura, economica y social mente considerada, pero no 
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es fundamentalmente utopica. La otra es Ia recuperacion nostalgica y 
profundamente utopica de Emilia, en que el pasado aparece como "el mejor 
de los mundos posibles". Entre las dos recuperaciones hay contradiccion, 
pues el pasado de Ines noes utopico, mas bien se asocia con lo terrible o lo 
doloroso. 

Los soles truncos contiene, ademas, una critica a esa nostalgia de la 
recuperacion y al mundo sefiorial evocado, inclusive al valor exagerado que 
.Emilia y sobre todo Hortensia, le conceden a las joyas. Tiene raz6n Federico 
Acevedo al seiialar la presencia de esa critica, pero a su atinada observacion 
hay que hacerle una imponante matizacion. Es por mediaci6n de Ines que 
Marques hace esa critica. Ahora bien, si Ia critica de Ines fuese tan determi
nante como para ser capaz de torcer el rumbo de los hechos de c~nciencia 
medulares de la tragedia, o sea realizar una conversional drama, estariamos 
entonces en el terreno de la dialectica que supera al pensamiento tragico. En 
realidad eso no ocurre. En tal caso no podriamos estar hablando ahora de 
vision tragica. Del mismo modo, no se puede tomar la nostalgia de la 
recuperacion como base estructural coherente de la tragedia. Se trata unica- . 
mente de una estructura parcial cuya transformacion dentro del mismo 
texto constituye la conversion de Ia afirmacion de Ia recuperacion nostal
gica, en una negacion de si misma. 

El problema consiste, por una parte, en que la concepcion del mundo de 
Ines es ideologicamente dominante y es en ella, en su dialogo, donde 
descansa principalmente Ia significacion total de la tragedia. Es ella la que 
decide que no hay otra salida que no sea la muerte, despues de haberse 
cumplido Ia catastasis de la tragedia con la visita y determinacion de los 
hombres. En cam bio, I a rec.u peraci6n nostalgica de Emilia tiene mayor 
peso escenico. Esta oposicion, estructuralmente coherente, ofrece un pro
blema de interpretacion para cualquier director, lector o publico que asista 
a la representacion de Ia obra. La interaccion (intercambio de mensajes) de 
lnes y de Emilia revela Ia contradiccion entre ambas formas de la concep
cion del mundo, asi como los elementos de oposicion en el plano de las 
relaciones sociales entre ambas hermanas. La posicion socialmente domi
nante corresponde a Ines. La solucion, sin embargo, no consiste en elegir 
entre una u otra concepcion -aparte de que habria que considerar otros 
elementos- para partir de ahi a establecer la vision del mundo y Ia estruc
tur~ coheren te. Am bas son parte de una totalidad y no puede haber exclu
sion sin que Ia verdad parcial se presente como totalidad, o sea sin que 

• 

resulte falsa conciencia. La vision esta mayormente entre Ines y Emilia, sin 
excluir la significacion que tiene Hortensia, pero aunque esta aporta datos 
importantes, estos no varian fundamentalmente Ia concepcion del mundo. 
Por ahora, provisionalmente, no le prestaremos mucha atencion. En un 
trabajo mas amplio volveremos a Hortensia. 

Las dos tragedias. AI referirnos a Ia recuperacion nostalgica de Emilia, 
asi como a la dialectica del amor y el odio, hemos dejado establecido el 
hecho de que hay una diferencia y oposicion entre esta e Ines. Si a ella se 
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afiaden otros elementos de oposicion en el seno de Ia estructura de relacio
nes entre ambas, hay que concluir que se trata de un hecho fundamental: el 
de la existencia de dos tragedias, 0 mas precisamente de dos formas del 
pensamiento tragico. De hecho, la misma recuperaci6n de Ines, aunque 
enfrenta el pasado, identificado con la vida segura, con el porvenir conce
bido como desastre y amenaza, es una forma de pesadilla (por ejemplo, 
cuando revive el acontecimiento de la muerte del padre). La de Emilja 
convierte la casa, por momentos, en Iugar de ensofiaci6n al que solo le 
faltaria el fuego de Ia chimenea, como diria Bachelard. Los hechos que Ines 
recuerda son mayormente los que son angustiosos para ella: ala muerte del 
padre habria que afiadir el momento en que le hizo Ia terrible y cruel 
revelacion a Hortensia. Ademas, Ia concepcion del tiempo y del mundo en 
general, de Ines es mas abarcadora que la restringida de Emilia. Ines le 
reprocha a Emilia, entre otras cosas, que reduzca el tiempo a recuerdos, a 
ensofiacion, como modo de negar el presente. En Ines el pasado de Ia vida 
segura ·hace su conversional pensamiento tragi co. En cllimite de I a muerte, 
esta da muestras de su convencimiento de que el pasado ya noes hermoso y 
debe consumirse junto a lo feo del mundo. Mientras en ese momento Emilia 
no abandona la ensofiacion, motivada esta vez por las joyas con que Ia 
engalana Ines. 

Emilia tiene una conciencia fundamental mente ahistorica. Predomina 
en ella una metafisica radical del tiempo, que noes tiempo sino su nega
cion. Opone abiertamente el pasado, considerado como hermoso, y el 
presente negado y considerado como horrible. Ese tiempo negado en su 
concrecion historica situa el ·pensamiento de Emilia en la intemporalidad. 
Mientras que Ia de Ines, que no excluye elementos de una metafisica del 
tiempo y la conciencia de Ia atemporalidad, se aproxim~ a un tiempo social, 
historicamente concreto. La de Hortensia esta mas cerca a Ia de Ines. 
Mientras Emilia insiste que el tiempo fue el que perdio a Estrasburgo y 
hubiese bastado que se detuviera para, que eso no ocurriera, lnes le riposta, 
con sentido de concrecion historica: "Fueron los alemanes los que perdie
ron a Estrasburgo". (p. 441-442). 

Para am basel tiempo presentees una amenaza, pero es Ines la que tiene 
mas conciencia de esa amenaza social, asi como de su impotencia £rente a 
ella. Ines no pierde consciencia de Ia realidad ni de los limites de su 
negacion. Su negaci6n del mundo es una negacion concreta. Tiene cons
ciencia de que el mundo y el presente no pueden ser suprimidos o transfor
mados mediante el acto de negacion de la conciencia. Su hermana, Emilia, 
por el contrario, cree que basta la negacion abstracta del mundo concreto ( el 
dominado por estructuras y valores burgueses, debe entenderse) para reali
zar los val ores a los que aspira. Cree que solo basta la oposicion de Ines para 
evitar que los hombres se apoderen de la casa. Para Emilia, si Ia apuesta esta 
perdida es porque ha sido una "jugada sucia del tiempo". Por el contrario, 
Ines sabe desde el comienzo que e1 triunfo no sera de elias. Desde cl 
principia sa be que perdera Ia apuesta contra ese mundo concreto, su rival. Y 



LA TRAGEDIA DE LA NEGACION, ... 41 

en el memento en que sabe que todo esta perdido y queya noqueda tiempo 
para seguir apostando ala casa, solo le resta la unica salida posible: la salida 
hacia la muerte y la destruccion. Quema la casa como acto de purificaci6n 
de los valores, 'de negacion a la entrega de los valores que ha aspirado a 
preservar. Destruir Ia casa, complice del pecado, es tam bien destruir el itsmo 
que une a los dos continentes formados casualmente por una mancha en la 
pared. Con toda probabilidad, una trans posicion consciente de la ideologia 
del puente y su expresion interna, colonial, el ELA. 

Ines se aproxima en ese memento a una comunidad con Emilia que 
snperaria la tragedia a no ser porque aun se mantiene la ruptura entre los 
dos pensamientos tnigicos y a que ya no hay salida que no sea la muerte. En 
la. hora final, Ines le da participacion a Emilia en su proyecto tragico, 
contrario a lo que hace At ttigona con su hermana Ismene, en la tragedia de 
Sofocles. Sin embargo, Emilia no entiende cabalmente el proyecto, aunque· 

' desde el comienzo ha expresado que prefiere morir a perder la casa. La 
comunidad parcial entre elias es posible y no niega el pensamiento tragico 
porque ambas pertenencen al mundo de la tragedia. 

Por otra parte, es la hora de la ternura. Emilia corresponde ala ternura 
de Ines. Ines casi convierte a su hermana en reina de la muerte al colocarle Ia 
diadema de Mama Eugenia en la cabeza. Peroya no hay ternura posibleque 
pueda sobrevivir y superar al pensamiento tragico. La maquinaria del 
simulacro se ha puesto en marcha y estamos asistiendo al ritual de Ia 
muerte. No obstante, Emilia no abandona la ilusion, mientras lnes realiza 
la consumacion y se mantiene en el dialogo solitario. La tragedia se man
tiene todavia como una herida menor entre el pensamiento de ambas 
mujeres y solo alcanza unidad en el proceso artistico. Mientras Emilia dice: 
"Hemos vencido el tiempo, Ines''. Ines vuelve al dialogo solitario. Se dirige 
a su hermana muerta, en el ataud, es decir al ser ausente en Ia presencia o 
como habri~ dicho Holderlin, a la presencia de la ausencia, o sea, a Ia 
muerte: '' jPurificacion, Hortensia, purificacion!" (p. 460). Asi es que. el 
pensamiento tragico en Los soles truncos contiene una etica de Ia purifica:. 

. . 

cion y una estetica de Ia destrucdon de lo que es feo y de lo que fue hermoso 
y ahora es feo. · 

En conclusion, la de Emilia es Ia tragedia de Ia ilusi6n y la negacion 
abstracta, mientras que lade Ines es lade Ia negacion concreta. Son en cierto 
sentido, opuestas y complementarias y a Ia vez identicas parcialmente. 
Respecto a las dos tragedias, el acierto de Marques consiste en haber logrado 
un alto grado de coherencia, superando Ia contradiccion en el plano artis
tico y sicol6gico. 

jose juan Beauchamp 
Universidad de Puerto Rico 
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