
ALEGATOS A LA REPRESENTACION: 
EL CANON POETICO FEMENINO CUBANO 

DESDE SUS ORIGENES BASTA LA AVELLANEDA. 

Leer a las mujeres poetas que precedieron a la Avellaneda implica erigirse en 
practicante de diversos oficios que usualmente solo gente tan rara como los 
academicos, llevamos metaforicamente a cabo, a saber: desenterrador, taxidermista, 
y fabulador de posibilidades iniciaticas, profesiones todas que convergen en lo que 
los actuales teoricos del canon literario consideran como el pun tal de nuestra tarea 
como seleccionadores justos: es decir, historizar aquello que se fabulo en su dia. En 
el intento de rescatar la produccion poetica femenina del destierro asumido dentro 
de las historias de la literatura cubana, se hace necesario consultar la labor 
historico-literaria de criticos tales como Aurelio Mitjans, Juan J. Remos, y Max 
Henriquez Urena, cuyas historias de la literatura cubana han contribuido a estable
cer el canon no solo de la produccion sino del valor otorgado a los textos poeticos 
femeninos . A esta canonizacion han contribuido tambien importantes antologos de 
la lirica cubana tales como: Antonio Lopez Prieto, Jose Maria Chacon y Calvo, y 
Jose Manuel Carbonell y Rivero tratando la poesia de ambos generos, masculino 
y femenino, y Antonio Gonzalez Curquejo, Domitila Garcia de Coronado y 
Manuela Herrera de Herrera, condesa de Mortera con sus respectivas antologias de 
poesia femenina cubana en particular. Son los investigadores literarios del propio 
pais los que historicamente han contribuido a la difusion o al ostracismo de la 
poetica de estas autoras. A nivel bibliografico es de inigualable importancia la 
recopilacion hecha por Carlos Manuel Trelles y Govin, publicada en La Habana en 
1927, que cubre el periodo que abarca desde el siglo XVII basta 1916. De Trelles, 
el estadounidense Jeremiah Ford hace un extracto y la amplia en 1933 para la 
Universidad de Harvard. Historiograficamente, los criticos cubanos Raimundo 
Lazo y Roberto Fernandez Retamar establecen la teoria de las generaciones como 
la mas apropiada para adquirir un conocimiento equitativo y equilibrado de los 
diferentes autores que forjan un periodo generacional situando a cada uno de ellos 
en contraste con sus coetaneos. Lazo ejemplifica una tendencia de la critica 
patriarcal que restringe los marcos generacionales a una participacion puramente 
masculina, dejando ala mujer fuera del contexto generacional. Lazo plantea lo 
siguiente: 

A nuestro juicio, en el proceso de constituci6n de las generaciones hay que distinguir la 
acci6n combinada de tres facto res basicos: la coetaneidad, la comunidad de vivencias y la 
polarizaci6n de iniciativas. ( 15) 

Por ello, teniendo en cuenta los principios constitutivos de cada generacion, se hace 
necesario un replanteamiento de la circunstancia femenina dentro del marco social 
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e hist6rico en que aparece cada escritora para incorporar a cada una de elias, por 
derecho propio e intransferible, a dichos marcos generacionales. Sin embargo, en 
1954, Raimundo Lazo sefiala: 

En nuestra historia, el caso de la mujer es de transcendencia historica, y precisa verificar 
si constituye una excepcion a la unidad y a los demas caracteres sefialados en el proceso 
generacional. La experiencia prueba al observador que la mujer es dificilmente clasificable 
en los apartados de cualquier esquema historico. Noes pues extrafio que generacionalmente 
lo sea tambien. Sin embargo ello no invalida la teoria cuya revision venimos realizando. 
Solo sirve para demostrar que la mujer, por causas biologicas y sociales, ha vivido siempre 
al margen de su generacion; para indicarnos que en el plano historico lo mismo que en la 
vida diaria las mujeres carecen de edad, y que en ambos casos seria inutil indiscrecion tratar 
de precisarsela, unica man era de inscribirlas en el tiempo y de relacionarlas con lo historico. 
Pero tan pronto lamujer, en cualquier situacion o actividad, deja de serpura y exclusivamente 
mujer, y se asimila al hombre en la manera de ser y de actuar, como de modo cada vez mas 
frecuente ocurre en la vida contemporanea, ella penetra en la historia, y vive 
generacionalmente. En conclusion, la mujer es solo un caso extrageneracional explicable 
por su marginacion historica que, lejos de limitar o invalidar la teoria de las generaciones, . 
puede servir para comprobar la generalidad de su aplicacion. (26-27) 

Frente ala restrictiva consideraci6n de Raimundo Lazo con respecto ala contribu
ci6n femenina dentro de un enfoque generacional, cabe considerar algunos facto res 
que operan dentro del discurso femenino, a saber: 

1. La ausencia de edad en la mujer ha sido siempre una asuncion predomi
nantemente masculina, en su intenci6n de conservar en la memoria el cuerpo joven 
y bello de la mujer concebida mayormente como objeto de deseo sexual. La 
negaci6n del paso del tiempo asumida en una no verbalizaci6n de la edad femenina 
es un anna patriarcal que persigue, de forma inconsciente, la paralizaci6n del 
potencial psiquico e intelectual de la mujer concentrando asi su energia en el 
aspecto mas exterior de si misma. La mujer no asume por si misma tal circunstancia 
sino como una transacci6n mas en su proceso de compra venta con la sociedad 
patriarcal en la que vive. La descortesia a la que se refiere Lazo parece algo 
superficial en un principio, pero se manifiesta como referente masculine ya que 
refleja toda la imposici6n de limites al desarrollo integral de la mujer a los que 
acabamos de referimos. No obstante, ser cortes implica un respeto ala totalidad de 
la persona no a una fragmentaci6n de la misma. Por ello puede apreciarse cierto 
nivel de falsedad intrinseca en tal percepci6n regida en su totalidad por una serie 
de pautas sociales burguesas. 

2. La integraci6n de la mujer en la historia es derecho inalienable de todo ser 
humano, y tiene un caracter propio e intransferible. No es pues licito determinar 
esta entrada como propia del c6digo masculine. Es interesante destacar el uso del 
verbo "penetrar" ( denotativo de la fuerza sexual masculina) para indicar la 
descripci6n mas exacta del proceso de asimilaci6n generica requerido. La falta de 
aceptaci6n de la idiosincrasia femenina como potencial intrinseco para entrar por 
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si sola en el proceso historico ha impedido establecer un dialogo desde la igualdad 
y la riqueza de la diferencia entre ambos codigos masculino y femenino. 

Raimundo Lazo establece la existencia de once generaciones literarias desde 
1762 hasta 1940. Antes de esta fecha aparecen figuras aisladas pero, segun el, no 
funcionan a nivel generacional. En el estudio de Lazo escasas mujeres se mencio
nan, a veces, depende de la generacion, incluso ninguna. Sin embargo, Antonio 
Lopez Prieto deja constancia de las poetisas anteriores a 1762 en su prologo al 
Parnaso Cubano (1881 ). Comienza por citar la existencia de una poetisa indigena, 
Anacaona, famosa por los areytos que componia. Figura tradicionalmente polemi
ca por su caracter mitico, Anacaona es estudiada en su recepcion por el critico Max 
Henriquez Urefia, concluyendo este la existencia apocrifa de la misma. En nuestra r 

opinion, su inexistencia no invalidaria la atencion historica prestada a este fenome-
no de escritura atribuidamente femenina en defensa de la libertad, pues sienta un 
precedente y, de hecho establece un tema que se repetira posteriormente en la 
poetica femenina: el de la busqueda de liberacion. Henriquez Urena menciona 
tambien a dos hennanas negras residentes en Santiago de Cuba bacia 1580, . y 
pertenecientes a un con junto de musicos, del que una, Micaela, era vihuelista y la 
otra Teodora, (y cito) "cantaba el son de laMa Teodora, que supervivio a lo largo 
del tiempo en la memoria del pueblo" (I, 31 ). Ya llegados al periodo de dominacion 
inglesa en la Isla de Cuba, a partir de 1792, Lopez Prieto sefiala que "consta que las 
damas habaneras en 25 de agosto de 17 62, dirigian a Carlos III un memorial para 
que por paz o por guerra lograran en breve tiempo el consuelo de ver aqui fijado 
el estandarte de Su Majestad. Tuvieron entre elias una digna compafiera que 
escribio un largo poema titulado "Dolorosa y metrica expresion del sitio y entrega 
de La Habana, dirigida a nuestro catolico Monarca el Senor don Carlos III, por una 
poetisa de la ciudad". Estas aportaciones ponen de manifiesto la participacion 
femenina en asuntos politicos de interes general, funcion tradicionalmente no 
reconocida a la mujer, con un deseo de que sean atendidas sus peticiones al 
respecto. Se deja constancia de la opinion femenina frente a un acontecer historico, 
lo cual contribuye a evidenciar el valor del texto en cuestion. Como recientemente 
ha sefialado Barbara Herrnstein en su articulo sobre "Valor y Evaluacion" (1990): 
el valor atribuido a una obra depende de los efectos positives que esta lleva a cabo, 
entre ellos: su efectividad en implantar proyectos individuales y comunitarios; 
comunicar a diversas personas varias reafirmaciones y/o revelaciones; provocar la 
memoria de estos efectos tanto en el pasado como en el futuro. Los textos de estas 
autoras dejan constancia de su integracion socio-politica como ciudadanas, su 
firme decision y su trabajo comunitario en mejorar la sociedad en que viven, 
teniendo conciencia de su situacion de dependencia politica. Asi pues, queda 
demostrada la participacion generacional de la que Raimundo Lazo excluye a estas 
escritoras. A finales del siglo XVIII, aparecen dos poetisas de importancia: Rafaela 
Vargas con su poema titulado "Instruccion de la politica que se usa", y Juana Pastor 
de la que, a pesar de su prolifica obra, poco se ha conservado. En 1890, el 
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historiador Aurelio Mitjans se refiere a Juana Pastor diciendo: 

Las decimas de la mestiza Juana Pastor (1815), ajuzgar por la muestra, son insoportables. 
(107) 

Critic a puramente visceral reflej a, por transferencia, una consideraci6n de la muj er, 
y por ende, de su producci6n literaria que se catapulta en las apariencias, eviden
ciando asi la impotencia del critico para elaborar unjuicio adecuado del contenido 
que presenta la obra. Para Max Henriquez Urena, sin que medie explicaci6n alguna, 
la producci6n de ambas no merece consideraci6n mayor. Cabe seiialar, por el 
contrario, que el poema de Rafael a Vargas cifiendose ala metric a tradicional podria 
efectivamente ser catalogado de "ripioso". Sin embargo a nivel de contenido 
presenta, con agudeza mental, una satira sobre el poder establecido basado en las 
apariencias y en ellucro personal. La otra poeta, Juana Pastor, es una profesional 
de la ensefianza dedicada, siendo ella mulata, ala educaci6n de mujeres de la clase 
alta. Su formaci on intelectual en lenguas clasicas contribuye a poner de relieve su 
fecundidad a la hora de escribir tanto en prosa como en verso. Sus "Decimas" 
textualizan la sumisi6n femenina de la epoca, percibiendo al hombre como objeto 
de preferencia divina. En estos versos, Ia voz lirica observa la tradicional precep
tiva ret6rica de humildad femenina, expresando: 

Que si no se hace molesto 
A tu oido mi relato, 
Me explicare con recato 
Bajo del siguiente texto. 

Sin embargo se puede apreciar una rotundidad de ex presion al exponer sus propias 
inclinaciones y deseos en tomo a su amado Ruiz, sin de jar por ello de hacer patente 
el didactismo neoclasico en cuanto ala exposici6n del contenido: 

La nativa inclinaci6n 
que en dos tardes te he mostrado 
en cuanto al gusto y agrado 
en el trato de var6n, 
es tema de mi sermon. 

Wendell Harris ha sefialado como misi6n de la "canonicidad": el enriquecer la 
memoria colectiva; proveer modelos, ideales e inspiraci6n; pluralizar el discurso 
literario dando cabida en el a sectores minoritarios analizando los presupuestos 
inconscientes de los mecanismos de poder. Dentro del tema que nos ocupa, hay que 
poner de relieve que el destierro al que han sido enviadas estas poetas puede 
entenderse desde dos presupuestos: 

1. Todas elias son minorias, mujeres de color dentro de una sociedad 
intelectual predominantemente blanca. Su caracter transgresivo proviene no solo 
del tema que les ocupa: la libertad social, emocional y politica, sino tambien de su 
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reivindicacion de personalizar su propia accion ciudadana. 

2. Su produccion tiene una fundamentacion mas ideologica que formal, y esto 
es un desafio a los patrones patriarcales de conducta esperada dentro de los elegidos 

, . 
canomcos. 

Es precisamente ante estas consideraciones donde Gertrudis Gomez de 
Avellaneda aparece como marco esencial dentro del discurso de canonizacion de 
Ia poetica femenina cubana. Consideremos, ademas, que si las anteriores poetas 
fueron rescatadas del olvido por Antonio Lopez Prieto concediendoles su ganado 
espacio dentro de las letras cubanas, no es hasta la cuarta generacion, en terminos 
de Raimundo Lazo, que aparece Gertrudis G. Avellaneda. Le precede en las letras 
Mercedes de Santacruz, Condesa de Merlin, pero se dedico de lleno a la narrativa. 
Gertrudis es la primera mujer cubana que, estando todavia en vida, conquista una 
posicion propia dentro del canon literario. En este proceso de consentimiento o 
aceptacion de su obra por parte de sectores intelectuales hay dos posturas antago
nicas que se rev elan en la seleccion que los an to logos hacen de sus textos. Por una 
parte se le respeta por haberse forjado un sitio dentro del marco literario espafiol, 
por codearse no solo con la reina Isabel II sino tambien con los intelectuales mas 
conocidos de la epoca en Espafia, por dominar los espacios literarios tanto a nivel 
de prensa como de tertulias. Ante todo, dejando de lado el mundanal ruido, se le 
respeta por su absoluto dominio de Ia forma estrofica, por su lira a un tiempo fuerte 
y delicada. Esto ultimo Ie otorga el triunfo sobre el canon poetico femenino 
anterior. Curiosamente los antologos dicen en su introduccion de la escritora cosas 
que tienen mas que ver con Ia ideologia generica de ellos mismos que lo que se 
puede deducir de la lectura de los versos que incluyen, pero que ayudaria allector 
neofito en sus versos. Asi, Jose Manuel Carbonell y Rivero enfatiza el aspecto 
publico de la Avellaneda y la conexi on de su poesia con auto res europeos como 
.Byron y Mussett, mientras que los poemas por el antologados ponen de manifiesto 
su seriedad, austeridad y elegancia en la construccion de su poetica, lo cual hace 
justicia a la magnitud de escritora que ella representa, pues deben ser sus textos y 
no solo sus contactos quienes la canonicen. Con su seleccion, Carbonell y Rivero 
elabora un equilibria inconsciente entre ambas instancias. Por el contrario, la , 
antologia de Domitila Garcia de Coronado, Album poetico fotografico de escrito-
ras y poetisas cubanas ( 1914) destaca el interes emocional de Gertrudis Gomez de 
Avellaneda por su isla natal pese a su larga residencia en Espafia, pone de 
manifiesto su caracter religioso, politico y su reconocimiento hacia otras figuras 
literarias como Heredia y Victor Hugo. Sefiala su preocupacion con Ia politica del 
momento. La Avellaneda creada por Domitila Garcia es mas vivible, mas carnal y 
espiritual a un tiempo, mas dinamica, menos figurativa y academica. Pero es 
precisamente por dominar ambas esferas, el sentimiento y Ia razon, por lo que Juan 
J. Remos la canoniza. Como ha sefialado Sara Castro-Klaren: el canon literario no 
es solamente una cuestion de interpretacion sino un espacio para la lucha ideolo
gica. Nadie es profeta en su tierra. La situacion se agrava con el color y la 
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pertenencia a una clase social marginada, quizas los patriarcas del canon no se 
encontraron preparados para llevar a cabo una lectura socio-cultural por encima de 
la ret6rica. La blancura, el exotismo y el verse reflejados en la disciplina estructural 
de la Avellaneda les conquist6. Sin embargo, Gertrudis recogi6 sabiamente el 
legado de libertad de sus predecesoras y les dio voz ocultandolas. 
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