
CON EL CUERPO Y LA PLUMA: DESAFIO PAN6PTICO 
DEL LESBIANISMO EN CARCEL DE MUJERES DE 
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Resumen 

£.ttt art((u/o t.tamina Ia \.'04:. y d rutrpo marginado d~ una a.'(~.tina rnmo esrudio dt 
/o mirada panoprica de Ia narradoro en Cllrcel de mujeres d~ Marla Carolina Gee/. 
Lo na"adora d~ ~sra obro aulobiogrdjica. cuyas rtprtstmacion~l dt> so/idaridad 
lflbillna piden liberaci6t~ resis1e d~finicion en un ambiente que cantro/a, ugun las 
nonnf1S dt ronducta heuros~xuales. a/ cutrpo ftm~nino. Afienrraf qut tl cuerpo dt Ia 
prisumtra ts sujew at comml dry por OlrtJS, 3·u cuerpo de esrrirum ttxprtsa liberacidn. 
La 11arradora integra las his1orias d~ mujeres cuyas voces por tl corr1rario no serfan 
nprestmadas. yen el proceso. ella encuemra .w propia l'OZ. Como Ia 1wrradora ()pta 
resisrir ol patriorcado con w1 ase.tilww, tS crlzico reladonar el tU'tfl de rransgresion 
)' Ia arlic:uloci6n de las relaciones amof()sas tie las mujere.t ror1 las lftmsformaci.tmes 
Jocialu y polfticas que toman Iugar ~n Chi/~ Ln los aiios cuaf'tnla y cincuenta. 

Pllobras clave: Marfa Carolina Gul. C:ircel de mujeres. mirada pan6prica. lubia
nitmo, liberaci6n social 

Abstract 

This orriclt examirws the marginalized •·oice w1d body of a mui'IIPrns as a swdy of 
tht pcmaptic gaze appropriated by lilt twrrator ttf Marfa Caroli11n Gee/'s C~rcel de. 
mujcrcs. Tile norrazor of this auwbi"graphica/ work. whose representatio11s of lesbi011 
solidarity appeal fnr liberation. ,.,li:.tl definition in an rm•irottmtnt tluu regulates 
and cotllrol.< the female body according to heumsexual norms of conduct. While zhe 
prisontr's bod)• is subjeCI 10 lht <'Onlml nf mhus, rhe body of wrizing ••oices liberarimL 
The no"arnr iltugrmes th,. hiJtori~s of women ,,·hos,. \ 'OiC(IS might othen.·ise not be 
l?prutnttd and. i11 1he proctss. find> her OM'II •·oice. Becauu tht 11arrator has opud 
tn ~sist patriarr-hy with murder. it .fl!tms critical indeed to relatt thif oct of rrans
gressiOII and zhe arricularion of female lo•·e relationship.< ro tl" se>cial OJul political 
traiiS/e>rmotions underway in Chile 1~( tile 1940s wul 50s. 

Keywords: Marfa Carolina Gee/, C6rcel de mujeres. panupric gaze. lesbian. social 
liberation 

A mary desaparecer: lie aqui cosa.< aparejados desde Ia e1ernidad. 
Querer amar es rambie11 eswr a pumo de Ia muene.1 

' l:p(8rafe dt Frie.drich Niclt..~hc 4ue :.pll.f'CC"C' en Ia ptimera nO\'~ Ia de Mario C"orohn:t Gccl £/ Jttu!ldo 
dMmlrlrr dt )~,uo (l946). 
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En los ultimos sicle anos ha hnbido un renovado intcr.!s porIa novela carce
laria de Ia chilena Marfa Carolina Gecl. Coree/ de mujeres (1956).' obra que 
aparecc como una mi~elanea del relato oarrativo aJ ,·acilar entre autobiogrdfia, 
testimonio y ficci6n.1 Sus crfticos notan que la autora escribe de~dc Ia carcel 
para di;uad ir su culpnbi lidad en el crimen y postulnn c6mo Ia au1ora plantea 
su superioridad a Ia~ demas delincuenles segdn sus observacione' panopticas.' 
Sin embargo, toda Ia critica e~crita sobre Coree/ de mujeres c~uiva el lema 
homoer6tico, el cua l es imprcscindible analizar para vislumbrar como esla 
pnictica socio-sexual rescata el poder politico femenino. Este estudio mue~Jra 

como Ia mirada pan6ptica de Ia que Geel se apropia pone en el centro Ia voz y 
el cuerp<> de las prisioneras cuya~ pr.kticas Jesbianas funcionan como sitio de 
resistencia que desafia las normas sociales. La novela funciona como testimonio 
cuya; explicaciones y obscrvaciones distancian a Ia autora de su propio del i to: 
el proccso de escribir Ia distingue de las demas prisioneras como crftica. Por 
lo tanto, ;,cual es el papel del crftico-e!>Critor en ~u evaluacion de las expre
siones homoer6ti ca'? Las imrtgenes reprel>entadas, cuyas representaciones de 
solidaridad l<!sbica apelan a Ia liberacion, resisten detinici6n en un ambiemc 
que regula y controla el cuerpo femenino segiin las norrnas hcterosexualcs 
de conducta. Planteo que Ia obra de Gee] se conviene en un acto politico al 
rehacer y rcfutar estas oom1as. Mientra• que en Ia carcel el cucrpo fe.menino 
es sujeto al control de otros, mro cuerpo, el cuerpo de escritura, voci fera lit 
liberaci6n de Ia mujer. En Ia reprcsentaci6n de estos cspacios marginalizados 
este e;tudio busca ubicar Ia~ omisiones y Jlamar Ia atenci6n al motivo de su 

1 Toda<e las cil3~ del IC:XIO de Maria Catolina (".eel 'ie~n de I;~ ediddn: Cdrctl dt mujerts. SanlJ.UBO 
de: ('hil<. Zi~-Za~. t9S6 

, Mano Es.pioos:a rcrotta t>-n su anfcvto "'Ctmro t.m,ent',. del eros e.n Maria carolin;a C.ecl..,, CuaduMf 
huptmoam~ncano.t. 25, J46. t%6: r 2~1·239. ''bl S de abril de 1955. a Ia.-.. cinoo y n•c:-rlia de Ia uardc:. 
en d $t.tl0n de t.t dd Horcl CJ'ill~n t.lc: Sanriago de ("hlle. Georgina Silva, qut' c:s c::l nurt!ntico nombre 
de M:\ri(l Carolina Gcl'l. m.at6 de cinco ceneros b;Jia.t.OS a su amantc Robeno Pum.orino VaJf:nz...cl:'l 
La Cont: Supnoma de Justici3 de Ch•lt Ia condcn6 por c.su ausa a S4.'5 dfas de pnJ16n. C'U}a ma)Of' 
px1c )'3 Ju.bia cumphdo f:& b Cau COfl\:cc:ionaJ de MuJCI'CS de: Ia rmsrns ciudad'' (p, 233) . 

.a l:.n 1966. Manu t:.(rntO!.:J denomma Cdtn•J dt lru(,jt-rf'S como un ··hoccto aJ)rc~urndo de una obr:t 
in:1c:abada". El cstudio de M~nucl Z.tuuorano ''Marl!! Cnrolina Ged: El semimicnt('l de culpabihdnd y 
Ia autopunid6n en cl crimen··. <.:nmtr~ )' lunoturtl ' LJLta\'0 <It una unrn[()giu c nnutWIOgtco--litudti.o 
d~ Clult. Sanua,o. Unhemd3d dt: S::uuugo. 1966; rP· 3JS..327; \6Jo se eooc:cnna en el asp«10 
JK•COSOCi31 doodc:: t .Aplio Ia confe•idn de Ia natr.tdon como un• daferencia J"ICOI6giC3. amplk it:t 
t'nLn: una .:nujer y un hombre .. Adcnl:t~. raznns que I~ morivsci6n dt' Ia autortl dt' cq:ribiJ l>t dchc 
1U:I~> pnrque e11a. <:<,mo mujer. c:. ml\s susc-ep11blc a escrihtr l'Obrc su ddito que un humbre. Rccic:n· 
lc-u~entc, Matia Bclcnll Rueda. -Ynti6n ~~nero y htcraturo- Hi$/h.lmlru:a: Rt!W$1U de Utt'T<lluru . .)~ . 
9-1. 2003: pp. 10)+107. cnfoca $.U c»tudio CO kb upl1c:aci00d del f"6Jogo de l.l nc')\t-13 de Hem~ 
f>faz Arricll (A.Iont) ) al confioa.rmcnto de Ia muJCf ~ el pock:r qut e-ocucntr11 ea Ia ~tu.ra. )'. 
Di:uneb Ehit en "Woman. Fronhcr and Crimt' 'Marfa Carolina Gttl') C-drctl dt m~un- Rt\'l~ru d' 
£srudW.f Hi,~dni('r)J. •W:.shinglOO Uuivcl:'il)') 33. 2. 1999; pp. n7·2~6: rec-obra lo~ leiU3l> ccmroJc.s de 
Ia no~,oela: d podcr <k I~ csc-rituta. I~ ficci6n del con"·<'nto. pudnr y rcpresi6n y las uiOli\'sciones por 
S.U I.:'Timc:n. Dedita larnhiCn v.n COT1<l rirrafo a la lrtnsfonnac:t6n doe Su ~nlura medianae $U \ l!100 
pon<\po<a. 
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rxi~tencia. Geel integra hi~ton~ de mujeres cuyas \OCC~ de lo comrario no 
bubieran <ido representada~. y en el proceso, encuemra >u propia voz. Por lo 
1a1110, al optar Ia narradora por resistir al patriarcado a lra\'~S de Ia comisi6o 
de un nsesinato, rclaciona el ac10 de agresi6n con Ia aniculaci6n de relaciones 
amorosas femeninas que pre>entun transformaciones socia lcs y politicas que 
tomaron Iugar a mediados del siglo veintc en Chile. 

En cl Chile de las decadas de 1940 y 1950 las cluses sociales toman 
conciencia poHtica.' De ahf surgcn las aperluras para Ia mujer en Ia soc iedad, Ia 
politica y Ia construcci6n cultural. Su punicipaci6n subviene discrctameme los 
t~quemas cuhurales establecidos. La novela penenece a Ia gcncraci6n literaria 
de creaci6n femenina de "los cuarenta" en Ia cual se toman cicnos aspectos 
del oeonaturalismo criollista aiiadi~ndole una visi6n absolutameme femenina 
que ~ preocupa mas por Ia intcrioridad psicol6gica de los pcrsonajes y las 
relaciones soc iales que estos cswblecen, en vez del interl!s por Ia visi6n de 
In naci6n en tcrminos de clase econ6mica y cultural.6 Como observa Lucia 
Guerra-Cunningham, Ia novcla fc menina de esta epoca sc conccmra mas en 
"las frustraciones de Ia ellistcncia femenina alejada de compromisos nacionales, 
pol Cticos o econ6micos" .1 

En cfccto. a las escritoras de los cuanema les preocupan mas los temas 
realistas: Gee! por su pane lo plantca cspccilicamente en dimen~iones er6ticas. 
Segun las historiadoms Santa Cruz. Pereira y Zegers· Valeria, hist6ricamente, 
Ia mujer de esta epoca esta situada en una era de crecirniemo personal y desa
rrollo social al lograr el voto municipal y el politico en 1949 y mas adelante 
ingresar en Ia sociedad como un gru po que sc incorpora a Ia cu ltura mediante Ia 
cducaci6n un iversitaria.• Consecucntcmcnte, entre 1949 y I 953, se expresa una 
suslantiva presencia femeni11a en Ia politica. Por lo 1a111o. todos cs1os cambios 
polrticos y sociales le dan a Ia mujer Ia oponunidad de evaluar su posic ion 
dentro de In hegcmonla so<:ial que Ia denomina como individuo marginado 
y que al mismo tiempo estublece estrictos principios cuhurules en los que 
eUa aparece subyugada. Gccl. como otras mujeres de su gcncraci6n (Carmen 
Alon~o. Mana Jara. y Maria Luisa Bomba!), desarrolla una litcramra en Ia cual 
aparecen los elementos subahemo; que Ia sociedad dominantc trata de ocuhar.9 

Cdrcel de mujeres, es en efecto un detai l ado esrudio pslquico y cmiirtico. pero 

J Juhc:f!l Klri:wood. $(r poltuw ~'J Clulr: to f'muustas y Ins parridos, S.antl:l.I;O dt> Chik Facultac.l 
Lalinoau~en~:una de.- C1encia.o; Soci>~ICJ. 1986. p 40. 

• Lud~~> Samll Cru:~_ Ten:53 Pereira c ts.1bel Zl'Ct>rs.Valeria Ma:tno. cd."' frf'f ~WnWJ sobtY Ia HUIJrr 
rlulc''kl' nglos XVIII. XIX. XX. Sanl1aJ;C\ df' Chile, Editorial Uru,·c.-rsllana. 197lt 

1 Lucia Gutm-Cunnint:harn. -u prublemiuca dt Ia existt.ocia eo Ia nc.ncla chlltfiJ ck ta geoeraciOo 
ck 19$0'", r,.xl(l, idMingiQ ('It 14 II(JfflJIIIU dull'Nl. Minneaproh~. 'The Pnlma lnSiiruce. 1987. pp. 
169!97. 

• Trt.'f ttlGUWni snbff ID mujff chit(tkl, ,.p. nt ; p. 45. 
' Santa Cru7 n al. np. f'k; p. 301 . 
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a Ia ve7. muestra ser un valioso analisis de una comunidad ~ubversiva y de las 
"voce5" de esta colcclividad que generalrnente en esta epoca no se oyen ni se 
mencionan: las muje.res lesbianas. Aparcntemente, es Ia primera novela que 
trata sobre el lesbianismo en Chile. 

Carcel d" mujercs cambia las relac iones de lo sabido/no sabido, lo expli
citolimplfcito y de Ia noci6n de. lo homo/heterosexual. Esta ruprura se escenifica 
doblcmente: Primero, Ia autora, como ases.ina, quicbra con Ia beterosexual idad 
compulsoria al rehusar casarse con su amante y po:steriormente, al matarlo. 
Segundo, su proceso de escribir muestra c6mo esle mismo acto subvicrtc cl 
orden patriarcal al dar protagonismo a Ia cuhura subalterna, especflicameme 
el lesbianismo enclau5trado. La escritum configura una voz poHtic.a, como L. 
Cecilia Ojeda expl ica en su estudio sobrc Extrafio estio de Ia autora: 10 

.. . el acw de escribir sc convienc en un proce.~o pata config\Jtar una voz. y Hcgar al 
conocimjcmo personal como 1nodos de acceder a una condi ciOn plena de sujeto. Ello 
coincide con una aspirac-i6n que va do lo personal a lo polilico. en lo que ~e refiere a 
Ia condici6n de. mujer, ubicada en un phmo social burguCs de limitaciones impueSHl:s 
por una eullum dominanlc de rasgos inconfundibleme01e p~uriarcalcs. (p. 54} 

Ese es el caso en Cared de mujeres, Ia pluma le otorga poder al desasociarse 
de ese mundo con su pcrspectiva pan6ptica hacia Ius mujeres de Ia prision. 
Gcel desaparece de su propio relato. de esa realidad que tambien compartc 
con las demas mujeres, al identi licarse como la observadora, Ia comentarista, 
Ia analitica. Ia narradora. Sin embargo, csas observac.iones tambien destacan y 
confieren poder a todas esas voces de Ia prisi6n. La narradora se hace invisible 
pero no deja de compartir con las demas prisioneras una solidaridad lcsbiana 
-un lesbian conrinuum, segun Adrienne Rich-" que le sirve de herramienta 
paw politizar el papel heterosexual de Ia mujer. Carcel de mujeres suhversiva
mcntc invierte el sistema socio-he.terosexual y politiza lit polemica del genero 
al demostrar otras alternativas socio-seJ<uales. 

La ciircel de mujeres funciona como meLiift>ra de las limitaciones 
socio-sexuales de Ia conciencia polftica heterosexual. En este espacio 
met.af6rico Ia mujcr aparece encerrada en su pa peJ heterosexuaL La 

111 L. Cecilia Ojcd:l, .. E.xJrtuio tstfu dt. Man'a Carolina Gc.-cl: Hacin una rcconfiguraci6n de Ia g..-n~:r<Jdtln 
chilena del )g,", HispOJuiftla 126. 1999: pp. 53-65. 

11 EJ !e.<;bi3niJtmQ al que me tcfieco eu este t:stutliv ti-cne que vcr con Ia ddinici{ln de Adrienne Ri<:h 
··compulsory Hcteros.cxualicy Md Lesbiau Ex.istance.'' SiJ:II.J . .Summer 1980, pp. 631 ·660 .. el h·.\·bian 
cmuinuum que mcluyc uno variedad de experienc-ialo identi ficadas con Ia mujcr, .en CS1C> se podrfa 
in('luil' ta solidaridad c:nln' mujc:rcs en una comunjdad exclusiv:unen.te ft'JUt:nina como las c.xpcricncias 
cr6ticas que tambi~-n pu~cn surgir (p. 648). Es decir. Rk.h expande Ia defmic-i6n del lcsbianis.mo 
al induir variiL" formus c int_ensidadcs de rdaciones e:nttt y con mujeres -including 1he sharing of a 
rich lfuJ('J' lift-. the bondtn~ against male tyran_ny. 1he giving ~111d 1-tct.i\'ing of prac1ical and political 
suppon'' (p. 649). E.<:t01 definiciOn de Ia ex.is(CllCia lesbiaua funciona e-spc:dl'icamenrc en cl M<'ilisis 
de esta nm·da aJ vcr implidtamcntc cOmo Ia au1oro euestiona y ~chau d mo(lq comp,1lsorio de 
\'ivir. 
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cscritura femcnina desdc Ia perspcctiva de Ia carcel es cornunmeme vista 
como una retlexi6n psicoanalftica, una confesi6n o como un acto polftico 
de escribirse a sf misma." Exjsten tambieo relaciones autobiogn\ficas 
de mujeres sobre su estancia en Ia carceJ, rclat<ls que se pcrciben como 
una visi6n "realista" y panoramica del melodrama multiple que revela 
una simolaci6n dialecticaY Ademas, Ia tcorfa sobre cl homoerot ismo 
en Ia carcel no da amplias explicaciones sociales ni psicol6gicas sobre 
el comportarniento de esLOs reclusos, simplemeMe presenta la practica 
homosexual como un metoda de desviaci6n para poder contender con Ia 
atmosfera carente de Ia prisi6n, o sim plemente. explica que los encarce
Jados "son otro tipo de persona", mientras que estudios mas contcmpo
n!neos explican que el act.o es uno social y privado.•• En pane, Ia teoria 
Jacaniana responde a este fen6meoo cuando se!iiala que Ia mujer que no 
quiere aceptar su condici6n como el objeto del deseo para un hombre, 
el valor de Ia amante (ode Ia experiencia lesbiana, en general) da acceso 
a Ia mujer a rcconoccr cl misterio de su propio cuerpo femenino, segun 
explica Teresa de Lauretis.'5 En el caso de Ia sexualidad lesbiana, Teresa 
de Lauretis apun ta que esto puede tamar forma simplemente por Ia repre
semaci6n publica de algunas actividades y satisfacciones que son cons.i
deradas sexuales (p. 75). lncluso, nota como el cambio de las fant.asfas 
o tendencias homosexuales o bisexuales a Ia homosexualidad o al lesbia
nismo es mucho mas facil por el media de Ia escriwra. Por Jo tanto, las 
imagenes que Carcel de mujeres retrata son importantes por su reflex ion 
sabre los discursos que dcsaffan Ia instituc ionalizaci6n del cuerpo. 

u Cristirta Fcrrcim-F•into <:n su :mjlisis de J::n breve cdrl."·~l ( 1981) de Sylvia MoUoy o cJ an3.Hsis poUtico 
del romance espaiic_)l Cdra l de anwr t 1.'501)) ric Francisco Marques Villanueva. o las. obr:t_s tcs.timo
niales de Lidia Fak6n :wbrc:- las pri~ione-ras ~paiiolas en Ia Cpoca de Fmnco. 1:.'1 in.fierno. Ser mujer 
nr lax cdrce/es d~ E.fpaiia (1917) y \tiemes JJ en lu caJ/e de CtJrrtw ( 198H ducumentan c6ruu las 
cstrucmras <"~UIOriiMivas so.:ialcs umao d<.' d<:Sg_ar.;ar a Ia mujer de su dignidad personal y senlido de 
!ii misma. John l>. Gabriele en su aniculo .. Towards a Feminiliil Realit-y of Women's Pri!>on Literature: 
Li(lia FalcOn's €n el infittmo: sn mujer ttn la.t f'fircelt'S dt' £spmirt"'. Monogr(lpiu'c Rt!'l'iew!Nerista 
MmWI{nifica. I I. 1995: pp. 94- 109. interpreta el acto lesbiano que Foic6n rlchneu e n su tcxtc) cmno 
llna mues:tra de c6mo d arobie.nte de Ia prisi6n le niega Ia noci6n de identidad a Ia mujer. 

11 lQCked I)I}WII.' A Womon~s /.,ife iu Prison por Jdclla Serna. li~J/f Tappittgs: An Amlwlogy of Writitlg$ 
hJ Women Prisitmer$ cditadn por Judith A. Schdt'cr y Tltt')t AIM..'<l,\'S Call Us Utdies. Storic>s fmm 
Pri$tm por Jean Harris. f!l artkulo de Barbara Hurlow "From the W<)mcn ·~ Prison: Third Wor-ld 
Women's Narrn1ives <'f Prisrm" ft?minist Smdies 12-' ( 198fi): 5()1 -524. l.a pclicula mcxicana, C4rrel 
d~ muj~res ( 195 1) con Ia direccic)n de Manud (\'I. Delgado ~xhibc una acumuJae.-i6n de mdodn:una..-. 
<~stemados pol' cada uJ)a de las e.nc<l.treladas. 

•~ Como lo explica t l te.xto de JOtl Blat:k. The Ae.\·tlrNics (if Murder: A Study in Romantic Uu~raturt' and 
Comt>mpo,·ary Culu•re. Balli more, John Hopkins UP. J991. Vet laJnbi~l'l ellibl'o de Jane Totman. The 
Murdtrts.J: !\ Ps)'dto.tocwl Srudy of Cri,u'nal Humut'ide . Sao FrMcisco. R & E. Rese:.Kb ASS()Ciales. 
lt>c .• 1978. 

15 Teresa de UluJ't't.is. Th~ fractin (if Lon•: Lesbran SexualiTy and Perverse Desire. Bloomington e 
lni.Jjanapolis. Indiana UP. 1994: p. S L 
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La novela inicia Ia asociaci6n entre d cu~rpo de Ia escrirura y el cucrpo 
que escribe al ofrecer una ahemativa optimi~ta mostrando como las mujeres 
encucntran el espacio de Ia carcel liberador de muchas de las consrricciones 
sociale~ que existen fuera de esre ambientc. La clau~u ra. el silencio y el cuerpo 
son interpretados y usados moy diferenlc co c>IC texto: las prisioneras se apro
' 'echan del espacio cerrado para deslizar sus propios componamientos manipu
lando los efectos de su voz. de Ia mirada y de las funcioncs de su cuerpo. 

En Ia c~rccl se encierran todas esas voces de una colcctividad mi noritaria 
de Ia socicd<~d que es generalmente apartada del rcsto del estado y donde se 
encubre todo cl discurso de lo privado, de Io t.abtL La obra cs paradigma del 
discurso le6rico del que Eve Kosofsky Sedgwick y Adrienne Rich sistematizan. 
Kosofsky Scdgwicl.. teoriza que el no identificarse ahicnamcnle como homo
sexual ("clo>etedness") en si mismo es un aclo pcrformativo iniciado por el 
acto del silcncio. 16 Similarmente .. Rich postula que e~ta conducta es ademas 
una compilaci6n de si lencios que. son subyugado~ por lo que ella llama una 
"hctcro~xualid;td compulsoria" que obliga a bUb micmbros a practicar cienos 
componamientos y por otra parte. que nombra a toda priictica que no cabc 
dentro de e'ic ~i~tcma como tabues.U La nove Ia re,•ela como Ia cncarcelaci6n 
produce una abcrrura socio-sexual; el microcosmo de Ia carccl que encuentra 
alternativas a Ia heterosexualidad compulsoria. E~te sitio. entonces, funciona 
como foro d6nde las idcntidades lesbiaoas. especfticamente, pucden anegarse de 
su si lencio y expcrimentar una nueva conciencia polftica. En C1irce/ de mujeres, 
1,1 plumu se conviene en el falo del poder. Para Geel, Ia escrirura crcativa provee 
una Mtlida de su ngrcsividad u odio por su amtmle y este proccso en cambio 
se conviertc en c l dcseo de poseer el poder de Ia sabidurfa como narradora 
omnisciente. Entonccs, i,e l asesinato es un acto de violcnc ia contra el hombre 
o una provocaci6n cultural? 

Por medio de su crimen, Ia mujer como asesina, se hace visible en una 
sociedad d6nde su existencia es basicamente reles;~da a lo invisible. De rcpenle. 
ella es pcrcibida como una ident idad suh,crsiva a Ia hegemonfa dominame. 
Mediante e~a subordinaci6o se bace visible." La obra rcscata no solo Ia perso
nalidad literaria de Ia autora sino tambien provoca que Ia mujer sea vista mas 
alia de su posici6n marginada e invisible en Ia >OCiedad. Adem:l~. subraya Ia 
vi~i6n femenina del mundo que perteoece a lo subversivo y a lo siJenciado. En 

1" Hvc K(IS.Ofsl.y SC'dgwi.:k. Epi.fte,wlo&" of :h(' Closr:l, Bcrl...tlq. Universi1y of C:tlifornja Pl'tSS. 
19YO. 

n .. <..:ompul$01")' Hc1crosexuality and L...esbian ExiJ01cncc··. op, (i1., p, 648. 

li. (ilady~ Mora. pol' tjemplo. nota en l>U anic:ulo "Marla CaroHnot Gee: I ( 19 13·199bl .. t..'scriioras diil~na.' 
3. l~N. pp 2~9·272. qu~ Maria Caritlina Gc::cl 1c nfa )'tt una C~l"".t liteF.~na con un:t~ cuauo no .. ·el~ 
pubh<:,•da' en SanlillJO pero no fue ha$la despuC~ <k su oo1oncdad por su en men pasionaJ y Ia publi· 
e:tc1~n d<" Cdrul dr nuJ;r~s que los comc::ntansms litcr:vios t!lllp•<l.lln a pre,um!lfSC. (.De d6odot ha 
\CRido? , C61M c,., 
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Ia comunidad penitenciaria se obscrvan otros fen6meno~ )Ubyacenres y subvcr
sho) a Ia hegemon fa dominante. Aquf Ia~ mujercs crean >U propia reaJidad y 
.us propia\ pautas de comportamicnto y valores socialc~. De ahf nace una 
ob~rvaci6n de las relaciones amorosas entre Ia~ mujcres a Ius cuales Marfa 
Carohnn Geel alude sin nombrllrlas por sf mismas. Aunque el te ma s61o se 
Irate irnpHcitamente, en estas manifestaciones ya sc empiezu a reconoccr una 
concienciu del poder al que Ia mujer esta sujetada y al que ella misma puede 
efectuar. Ademas, Ia novela esul marcada hist6ricamente en cl pcrfodo reco
nocido como "la calda" que rna< adelante provoca el silcncio feminista y Ia 
bre\'t panicipaci6o politica de Ia mujer entre 1949 y 1953. ~cgun lo documenra 
Julieta Kirlcwood.'9 En el contexto ideologico e hist6rico de Ia epoca, Guerra
Cunningham nota como en Ia literatura femenina predomina un feminismo 
impllcito que significa una toma de conciencia de los problemas de Ia mujer 
aunque no se !ogre formar una base tc6rica. Las postulaciones feminista< de 
Geel, emonces, aparecen s61o implfcitamente. expuestas sin dar ni ngu n indicc 
de comisi6n de cambio politico. 

Aunque Gccl no plantee una polfti ca explfcita, su historiu s! llega a pole
mizar el discurso sexual de Ia ideologia heterosc"ual. Las observaciones que Ia 
autorn huce y las imposiciom:) ~ociales a las que alude no dejan de c:cr politicas. 
La relaci6n lesbiana. cl ac1o !.exual le~biano tieoe sus implicaciones politicas 
por sf mi~mo. E~ta vision del mundo rompe irremediablemcntc con Ia vision 
patnarcal al que el sistema hcgem6nico suscribe. Sc rompen varios esquemas 
M~icos de este sistema: Ia dicotomfa de hombrclmujer o masculi no/femenino. 
Ia dcsviaci6n completamente de Ius nonnas masculinas o femeninas de lo social 
y sexual, y Ia formaci6n del individuo asexual (no es ni masculino, ni feme
nino) o sea Ia andr6gina marimacha. En cuanto a Ia teorfa del homoer6tica 
Rosemarie Tong reflexiona que csta identidad no es un acto privado, sino una 
cuesti6n polftica de opresi6n. dominacion y poder.20 Es decir. las implicaciones 
del lcsbianismo segun Tong. sc extienden mas alia del dominio sexual ya que 
cllcsbianismo es una arnena/,1 a Ia fundacion ideol6gica. poHtica y economica 
de Ia suprcmacia masculina. El enfoquc de esta politica se centra eo el cuerpo 
y el u~o privado, pero politico de cstc. 

El cucrpo, por Jo tanto, sufrc Ia mayor explotaci6n o cxploraci6n de dicha 
politi zac i6n. La teorfa de Michel Foucault sobre Ia sexualidad es congrucntc 
con el punto de vista fcm.iniMa siendo que esta asume que Ia idea de Ia scxua
lidad noes in nata o algo natural al cuerpo, sino que es el efecto de cspecfficas 
relacione< de podcr. Foucault declara que el uso o la subyugaci6n del cuerpo 
e> en efecro un acto politico y es en el terreno penal donde ~e plantcan esta~ 

19 St', poUttca ~" Clult-. r~p. cit.: p. 42. 

~ Kostml\rtc Tong. Fenumsr T!lftuglw A ('omprtltem·n·e lntrrKhtrtinn. 6ovldtr. Westvit'w Press. 19811: 
p 123 
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indagaciones." En Discipline and Punish cst.ablcce una teoria del cuerpo 
como "una te.cnologia politica del cuerpo" al analizar los cfcctos al que este 
factor es sometido en Ia culrura dominante. Foucault explica como el cuerpo 
es pol itizado en Ia carcel: 

The body is always directly involved in a political tidd: power relations have an 
immediate hold upon it: they in\'CSt it. mark il. lra.in h-.. wtnue it. force it 10 carryout 
tasks. w perforlll ceremonies. to emit signs. This poHiical in,•estme«ll or the body is 
bound up, in accordance with complex reciprocal relation~. with its e.conomic usc: il 
is largely as a force of production that the body is investc.XJ with relatiOil~ of powet 
and domination~ bm on the other hand. its constitution as labor .,owt:r is po~sible 
only if ir is caught up in a system of subjection. (p. 26) 

El cuerpo a1 que se reficrc en esra cita es uno masculino, por lo tanto, postula 
que es en Ia prisi6n d6nde este cuerpo es robado de su poder y subyugado. 
Foucault postula que Ia Ctlrce l debe casrigar al psique porque es ahi d6nde el 
cuerpo produce su poder. El cuerpo femen ino, sin embargo, es continuamente 
oprimido y sometido a todo tipo de "inversioncs. torturas, ceremonias"; fuera 
de Ia prisi6n esrc esta en continua dominaci6n por fucrzas exteriores de los 
valores de la naci6n. En Ia carcel, el cuerpo femenino. en vcz de agohiarse, 
se fortalece por el hecho de estar fuera de las constricciones culturales. Gee) 
muestra que en el claust ro el cucrpo femenino desafia Ia fuerza de Ia hege· 
monia dominante del mundo de afuera a1 ser mas libre de utilizar su cuerpo 
en conductas socialmente inaceptahles y, al escenificar sus desviaciones de 
Ia norma, vencen las ideologias heterosexuales. lr6nicamente. cs en Ia penal 
d6nde las mujeres son libres y lo demuestran experimentando con sos cuerpos 
y los de las otras mujer·es desvergonzadamente. El lesbianismo en esta obra, 
entonces, funciona como experimentaci6n, apreciaci6n. exhib ici6n y posterior· 
mente como obscrvaci6n por Ia autora. 

Las observaciones de Geel se hacen desde una perspectiva femenina, curiosa. 
experimental y ana lltica. La narradora uti liza las historias de las mujercs como 
datos psicol6gicos importantes que forman pane de su anal isi s. La prisi6n forma 
parte de su laboratorio e·n el cual ella puede observar a sus pacientes desde dife
rentes puntos de vista; s u narraci6n omnisciente da Ia ilusi6n de una presencia 
""pan6ptica•· en terrninos foucaultianos, donde el modelo arquitect6nico de Ja 
prisi6n es construido de ta l manera que sc presta a Ia observaci6n omnisciente. 
Para Geel, Ia carcel fom1a ese laboratorio donde reconoce componamientos que 
alteran el sistema hegem6nico del mundo de afucra. lncluso, ella no corrige ni 
juzga a sus sujetos pero si aprende, analiza y postu la conclusiones. Ella esta 
presente en las di ferentes escenas transgresoras: sabe cuando, d6nde y a que 
se ocupa Ia patinadora Maria Patas Verdes. por ejemplo. 

Z1 M ichel Foucaull. Disdp/hr~ and futtish: Tltt 8irJft <if the Prisnn. New Yorio:. Vintage Books. 1979. 
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Pocus dios despves of deci•· que. amone~tnha severame.me a Ia Ho!;a. mujer que venia 
aJ pensJonado a scrvir Ia c.omida. pOrQuc ll~vc•ba y traia canas. escandatosas e-ntre 
Ia M3Jia Patas Verdes y Ia Fre-sia del Pabcl16n de hu~ CondenHda~. Oe esLe hecho 
®nuadictorio surgla. clara. uoa conclusiOn: elfa es. pues. ambideJ~:~ra . (p. 42) 

Eo esta situaci6n, Ia narradora observa y concluye que Maiia Patas Verdes 
es ~n efecto bisexual. De esta misma man era observa otros momemos que 
parecen scr privados, pero que para Ia autora son observaciones aparentes. 
Por ejemplo, eu Ia siguiente cita. Geel presencia lo que parece ser una escena 
Intima entre. dos mujeres: 

S61o \'i que juntaban sus diestras. que aJ scpararlas cstaban rojas de !iangre y que 
$ln lugai a dudas pronunciaban palabras sacrame.ntales de un juramcnto inviolable .. 
LuegO". ;.se besaron ella~? No !\e. La luz ahandonaha por segundos el Patio y s61o 
vi sus cabezas fugazmentc juntas. (p. 46) 

Aquf su narmci6n es desde una perspectiva pan6ptica ya que todos los acon
tecimientos son reclamados por Ia autora y al misrno ticmpo todas las partes 
"interiores" son vistas desde un punto de vista. el de Ia autora de Ja novela. 

Como postul a Foucault, el pan6ptico es un foro ideal para hacer experi
mcntos al hombre [sic] y observar o examinar las transformaciones que se efec
tuan.21 De est.e modo. en Ia carcel se manifiestan estos estudios y Ia escritum 
es cvaluada porIa autora (y consiguientemente par los leciores) que establecen 
una linea de cuestionamiento de valores cu lturales e ideol6gicos. 

En Ia sigu iente cita Ia narradora cuestiona Ia formaci6n de su mundo )' 
espacio: 

Me di cu-cnta. con rara cJa.ridad. de que esa aogustia habfa sido promovida porIa inruici6n 
penetrante y honda de algo que tenia que vcr sOlo con la vida del sentirniento me separaba 
dcaqucHa mujcr de un modo new: no Ia coudici6n ~odal . ni siquiera Ia distancia de.dos 
lntelecruaJes polariz.adas. sino Ja difcrcnda pura del muodo de emociones. (p. 75) 

Ademas de poder examinar a las demas mujeres, ella puede examinarsc a sl 
misma; no se escapade Ia visi6n rodcada de csta perspectiva. La narradora se 
yuxtaponc con las dermis mujeres y hace observaciones en cuan to a su propia 
ideologia. Establece que ese ·'mundo de emociones" cs el espacio femenino 
al que ella corresponde, y discute su posici6n deurro de este. En este ejemplo 
psicoanalltico, Ia narraci6n pan6ptica empieza a redefinir las relaciones del 
poder en terminos politicos. A Ia vez, el testimonio de Geel las hace sujetos 
al relat.ar sus historias y describir sus actos. 

Como en los estudios de Foucault, las observaciones pau6piicas de Ut 
narradora marcan las caracterlsticas de sus "casos" y, por lo tanto, les otorga 
una identidad que sin su narraci6n no Ia tuvieran. Carcel de mujeres submya 
las "indagacioncs" que Geel hace de cada una de Ia' prisioneras. AI explorar 

l:l Disnplinf' and funiJh, OJJ. til.: p. 204. 
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objcTivamcme los casos individuales y lralar de deducir SU$ moTivaciones o 
razonamicn1os denomina al "otro" como un sujelo. le adjudica identidad. Pur 
ejemplo, en el s igu icnlc episodio Ia aurora d iscicmc que hay varios modos de 
amar, a l nolar c6mo Ofelia ama de una maoera ob:.esivu a su ho mbre. Geel 
escribc: "Pero hay lam bien Ius q ue a ma n al hombre. juswmenre al hombre que 
no dcbieron amar" (p. 39). Dcspu6s de varias fugas Ofel ia rcgresa a Ia pris i6n 
y Gccl seilala porque Ofelia insiSle en escapa rse, o por lo rncnos e lla deduce 
de sus observacioncs: "En Ia Ofe lia todo ra;;go. en particular su nariz, tiende 
achalllrse: pcro su ~nimo e> levanTado y definida su pa;t6n por Ia libertad y por 
el hombre" (p. 39). Indu;o. Geeltambien observa que Ofelia no espcra cumplir 
so semencia porque "a su juicio, cualquiera menTe bien puesta comprendern con 
facilidad que no se pasa 1al numero de ai\os. asf como a>i, lejos del hombre" 
(p. 40). En otras observaciones Gccl nota c6mo Ia mujer se Iibera del binario 
sexual. El caso de Adelaida, Ia joven que regresu a lu c<trcel porquc es alli 
do ndc encuentra su "amo r": 

(,Cud.ndo su inclinaci6n amorosa crnpcz6 a desviarse? Qui1~ de~d~ )U primcra caida. 
Porque con frccucncia cs forto\0 dormif de a dos en una cam3 o de 3 ues~ jumando 
d~ de Cs-tas. y en inviernc. ICK cuerpos sc accrcan. Era hern'W"Kn. adolcsccntc. y 
dcspcn6. es .eguro. Ia apetenda de las mayores. (281 

Aqul se manifiestan las con>ccuencias de l cambio en el discurso sexual. Es 
decir, al sacar al hombre del binario queda solo Ia mujcr que no necesita " Ia 
mi rada q ue Ia g lorifi ca", segun Simone de Beauvoi r y que a l mismo tiempo Ia 
mini miza a un cuerpo . a un objcto.13 En este caso e ll a y su amante, qu iencs 
logran burlarse de ·' Ja severn vig ilanc ia", est~n muw amente partic ipando en 
Ia decepci6n y en Ia mirada del deseo. EUas son mutuamente observadas. 
La narradora continua con su~ ob.ervaciones comemando c6mo Ia Adelaida. 
dcspue> de ser librada de Ia prisi6n comete otro crimen y pretende buir "con 
cuidado de ser descubiena ~in gran trabajo'· todo para cumplir con su obsesio
nado anhclo: "'•olver (a Ia c~cel] y. de nuevo. amar" (p. 29). 

La novela tambien submya el podcr subversivo de Ia voz como un elemento 
que dcsafia el orden patriarca l y que marca e l poder del sujcto marginado. El 
tomnr voz sig nifica reconoccr su expresi6n indi vidual, sus conocimientos, su 
auto-represe ntaci6n. su presencia, y sobre t.odo. cl tcne r voz sign ifica sal ir del 
claus1ro socio-sexual. scgon Way ne Koestenbaum.>' Simi larmente, el cuerpo 
homo~exual, silenciado o vocal, ocupa una encrucijadu donde las anatomia~ y 
las in<tiruciones chocan. Por lo tanto, el haccrse olr equivale tamhien a salir del 
claustra. o mas bien a ~er vosta y pcreibida. Son importantes para es1c amUisi~ 

!l Sintt)ne de lJe3UVOir. TN- s~(·ond St.t. lrad. ) eeL H.M. Pao:hlcy, Nc ..... VOt1., VintU£e Boob .. 1989; 
p 649. 

~4 Wnynt Koe.;{cnbaum, '"The Que<.n'$ Thmal: {Homo)scxu;dity and th~ AI'C u( Singing··. b~ShleiOIIt: 
1,('\bltm Tht'orit.t. Gay Tlu•MII'.J. Nt~N Vorl. RClutledgc. 1991: p. :-;4. 
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las retlexiones que Ia novel isla hace con rc;pecto al poder que cada una de Ia.' 
mujerc> obtiene al exclamar su opinion. criticar abienameme, clamorear sus 
angu>lias. o proyectar insuhos. 

Los siguientes ej~mplos dcmuestran c6mo las prisioneras dcmuestran 
preP?tenda para fija;-;e como sujetos import ames. Esto lo hacen por diferentes 
medtos: msuhos. chtsmes o canticos bramadores . La primera observac i6 n por 
Ia nar~adora es sob~e su propia persona. Gcel no se escapa de Ia mirada que 
Ia cnuca y Ia cuesuona. EUa tarnbu!n e~ acosada por las difcrente> voces que 
~.ramo . de apodcrarse de Ia facu lcad del lcnguaje. Geel le confiesa a l lcccor: 
me htcren cuando me dcfienden y excusan mi acci6n [asesinato], y me hieren 

cuando me acacan por ella". En este ca;o Ia vot es ucilitada como un arma 
que agravia Ia vu lnerabilidad de Ia recepcora. lncluso. se cscuchan csas voce.< 
qu~ a~enazan el si~cema jcnlrquico que las rraca de dominar y dom<tr. pero que 
es me\' tlablemence mefica7: "fHclia) insullaba a las religio~:ts, concibtcndo las 
visioncs mas percgrinas respecto a secrecos contacros q ue e lias muncendrlan 
con los sacerdoccs" (p. 53). Sin embargo, tambi6n Gee l nora que Ius demas 
prisioneras no c-oncuerdun coo las ofeosa.( de Heha. ··como quiera que •ea. n 
su manera. es cieno. Ia• muJercs resperan y aun dan su afecto 11 las r<.'/ igiosas 
cu)'a dura labor no de jan de adivinar. Y uquello no ~sutba gusc:lndoles". obscrva 
Lt oarradora (p. 53). AI final de cuentas, !lelia es castigada y s ilenciada por 
~u conducta: "Allf ~e cerr6 tras ella Ia pesada poena de la So licaria. que rrago 
cambi~n ~u voz" (p. 53) . A pesar de su fin previsto . esle episodio demuesrra 
como Ia voz tiene un poder que puede perjudicar cl orden esrablecido y c6mo 
a/ reconocer su din{unica y fuen.a es inmediatamente apagado. 

En ocras ocas iones se pueden cscuchar los gri10s de las rnujeres que no 
parecen cener morivaci6n especificn. Ese grico que "sobrepa.~a Ia propin respi· 
rnci6o y se sufrc emonces por el grico en sl y porque dura mli!. alla de lo que 
es soportahlc. (.Por que no es posib le cvicarlo?" ~e pregun ca Gecl (p. 7 I). Tal 
vez cste g rito inexplicable tenga su imponancia en solo ~er reconocido, en 
ser recibido por alguo receptor que en cumbio Ia descubrira como emisora. 
como sujero. "lltl vez a e lla le place lanzar esa vo7. facfdica; o quiza no tiene 
conciencia de su grito. y es este cl mero lcng uaje de Ia nochc. de Ia crcmenda 
noche enemiga•· se responde a sf misma Ia aut ora (p. 7 I). Gee I haec todo un 
invenlario de las diferentes voces que resuenan eo los muros de la pri&i6n: Una 
mujer que 11om y que acaha de llegar por primera vez. Marfa Paras Verdes que 
se rie con todo el alcance de su garganta cancarina. Ia Felicia que grita '·con 
voz cambiada y pcrversidad femenil'' y, una serie de "frases cualesquiera u 
obscenidades que mantes. Gran fondo de voces. Cacofonfa zumbona y dolicnte. 
sombrlo y herecico responso a las ilusiones que han mueno" (p. 74). Este 
repenorio lingUfstico ;irve pam aurencificar Ia exiscencia de Ia.~ mujeres. 

En c l invencario de indagacioncs y denominaci6 n de voces suba lccrnas se 
encuencrn un esquema ba!.lante amplio de Ia polftica implfcita, o sea. el cuesrio
namienlo que se plantca en cuaoto a Ia ideologia becerose)(ual del patriarcado. 

53 



Revista de Es.tudios Hispcinic.os. U.P.R. Vol. XXXIV. Num. I , 1007 

Demro de este sistema penal se crean nuevas estrategias de poder y jerarqufa: 
Ia hegemonia heterosexual del espacio publico de Ia naci6n es reemplazada jlQf 

otro $istema socio-sexual e ideol6gico. Por eje.mplo, Ia comunidad de Ia penal 
en esta novela ejerce su propio poder bajo un dominio femenino, que aparece 
yuxtapuesto o situado en el espacio de l convcmo. La estratificaci6n jerarquica 
debe mantenerse por el dominio de las monjas, sin e mbargo Ia narraci6n 
alude mucho mas a Ia siruaci6n de Ia prisionera y el poder que estas mujere~ 

obtienen en este nuevo sistema. Marfa Carolina Geel demuestra tambien que 
aun en esta comunidad subaltema existe un sistema politico que dicta ciertas 
pautas sociales. Gee! no necesariamente sostiene que Ia soloci6n de desviaci6n 
de Ia het.erosexualidad compulsoria es el hacersc lesbiana. Lo consul!a, se 
cuestiona a sf misma eo algunos instantes, pero al final deja esta interrogante 
sin respuesta y por lo tanto ah iena a interpretaci6n. Este analisis sobre Ia 
scxualidad homoer6tica tambien alude a lo que Adrienne Rich dice sohre el 
estudio socio-hetero~exual, que ticnc que ser estud iado como una instituci6n 
politica. Por lo tanto, Ia carcel , en C6H:el de mujeres. como espacio mru·ginado 
y foro de las identidades subaltern as. si.rve para poner en perspectiva todas las 
implicaciones que la hcgemonfa del sistema dominante impone y de ahf ver las 
desviaciones o las opciones que el "claustro abierto" puede sugcrir. 
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