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ANEXO 1 

TRABAJOS DE GRADO 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TEXTO COMPLETO 

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2018 

Señores 
BIBLIOTECA JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI 
Cuidad 

Estimados Señores: 

Yo Elvia Jeannette Uribe, identificada con C.C. No. 41.607.562, autora del trabajo de grado titulado El beso de la 

mujer araña: una red de conexiones, presentado en el año de 1987 como requisito para optar el título de 
Magíster en Literatura Hispanoamericana; autorizo a la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y 
Cuervo para que con fines académicos: 

• Ponga el contenido de este trabajo a disposición de los usuarios en la biblioteca digital Palabra, así como en 
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio el Seminario Andrés Bello y el 
Instituto Caro Y Cuervo. 

• Permita la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan 
finalidad académica, ya sea formato impreso, CD-ROM o digital desde Internet. 

• Muestre al mundo la producción intelectual de los egresados de las Maestrías del Instituto Caro y Cuervo. 

• Todas los usos, que tengan finalidad académica; de manera especial la divulgación a través de redes de 
información académica. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 
de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. Atendiendo lo anterior, siempre que se consulte la obra, mediante cita 
bibliográfica se debe dar crédito al trabajo y a su (s) autor (es). 
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"Que la arana no es una animal de Lautremont, sino 
del Espíritu Santo; que tiene apetito de hablar con 
el hombreJ que tiene convencimiento de que la amistad 
del hombre con el perro y el cabal lo ha eido inutil 
y holandesamente contrastada , Si se la dejan subir 

(por las piernas 
no en los bordes de la pesadilla sino en el ancla 
matinal , llegarfa a l os labios, comenzando su lenta 

(habladuría secular" 

José Lezama Lima 



INTRODUCCION 

El propdsito de este t r a b ajo monogr ~fi co es analizar a lg~ 

nos de los factores socioldg ico s q ue pud ieron h aber i nt e r veni 

do en la genesis de l a novela " EL BESO DE U -'1 1'1U.JER ARPIK!(.) " del 

escr i t o r argent ino Ma n ue l P u ig . Di chos eleme ntos se estudian 

desd e dos p erspectivas d istintas p ero comp lementarias. Una de 

e ll as est¿ rel ac i onada con a l gunos f e n b menos de tipo pol i t i ce 

soc i a l y cultura l de l autor en relacidn con su obra; la otra, 

t i ene que VEff mas co,1 1 os 21s:,pectos p ,,..op i a mente i ntr-l nsecos al 

te:: t o 1 b u sc<3n do de esta ma.ner-a comp1ren de,..-- e l di.al ogo que se 

mantiene entre estos das n iveles y a l a vez poder mostrBr al

gun as dm l as tantas conexion es que se establecen e n este te~ 

to li te1~a,~io . 

Deb i do a l a innegable naturaleza social d e los enu nciad os 

liter a r ios, h a si d o n ecesar i o partir, para el an~ l isis dR ec-

te texto, de u n enfoque q l obalizante , e l cual incluye ciertas 

correlaciones entre l o l iterario y lo soc i c-hist brico. Por ea 

ta razdn _, se h a n con siderad o corno relevant es algu n o s d e l os 
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planteamientos teckicos de Mikhc:d.l BakhtinE•, 

E l p1~ocedi mi ent.o seguido esta estrechamente 1 i gaclo con al., 

gunos de l os puntos expuestos Rn la teorf a bakhtiniana; 

da su flexibilidad y b~squ eda de un mayor n8mero d e posibi li 

dades significativas del texto li terario, se amplfan algunos 

de sus conceptas con .iuicios de otr-os cr-ftic:os litera1··ios con 

1 a i nte ncic3n de en1~ i quec:e,~ SLts pttntos de vista y present.a1~ 

otras posibilidades interpretativas dtiles para el analisis 

del te~:to. Es conveniente por ello, advertir que la mayorfa 

de las citas proveni e ntes de los textos crfticos consultados, 

se presentan en la lengua en que fueron investigados. 

Este estudio se de5arro lla bAsicamente en dos parte~: la 

primera parte est~ compr e ndid a por los cap i t ul as 1, 2, 3 y 4, 

en ella se hace r eferenc i a a algunas generali dades de la tea-

ria de Bakhtine, l a aplicaci~n de ellas a l autor y a l a si 

tuación socio-pollti ca y cultural de su momento hist6rico. La 

segunda parte del trabajo incluye los c apftulos 5 y 6, esth 

m~s dedicada al estudio de algunos elementos signif i cativos 

del enunciado: su tftulo, los niveles narrativos que all i se 

present a n, el a utor y sus personajes 1 sus situaciones espacio 

temporales y sus modos d e narrar, 

Por t:Htirno vale la pena acli:ffar~ que esta apra:dm¿,cion al te1i. 
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to de Pui g, n□ prete nde ser el ~n ico mo d o posible de inter

pre tacidn d e este e nunciado y mucho menos un conocimiento am 

pl i o de l a tan extensa e interesante teorfa de Bakht i ne. 



1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Es conveniente, antes d e in i c i ar e l desarralllc de este 

trabajo, presentar algunos principios blsicos sobr e l os con

c eptos es~ticos planteados por Mikh ail Bakhti ne, para post g 

riormente poder comprender ~ sel p roceso expli cativo de este 

ani lisie li terario . 

Ante todo, es necesario tener en cuenta que todas l as re

flexiones es~tico- fi l osbficas de Bakhtine se f undan en el 

principio de l a naturaleza social de l ser humano. El hombre 

para Ba khtine , es p ri mo r di al mente un integran te de una ccmuni 

dad; el se e ncuentra e n c o nstan te i nteraccibn social con 

otros hombres, con su momen t o h i stdr ico d eterminado y con un 

conjunto cu l tura l , c i entffico y ~tico que lo rodea. 

Segun Ba!cht i n e , los enunciados producidos por l os ser es 

sociales est~n impregn ados d e todo un bagage socio- c u ltura l 

que hace que ta l es enunc i ados se modelen de d i f erente manera 

d e acuerdo a la persona a quien se dirige, al momento y al l li 



gQr y por ~ltirno, a la finalidad que se tenga al producir di -

chas di scL1rsos . Es pm- ello que Dal::htine toma los i-:.munciados 

del hombre como el objeto de estudio de l~s ciencias humanas . 

La obra literaria es un tipo de enunciada muy especial y ven-

drla a ser entonces el objeto est~tico de la ciencia li terª 

ria, 

Bal,:hti ne no concibe 1 os enuncia dos como algo estat i co y 

muerto , par e l contrario, los comprende coma e l desarrollo de 

un c o nstan te di~logo que se establece entre ellos. Un dibloga 

entre difer e ntes hombres (esc ritores), entre dife rentes épo-

cas~ diferentes momentos cientfficos y ~tices d e l a humani 

dad; todo esto estableciendo un di~logo din~rnico y constante 

entre todos estos diferentes componentes de l ser social , 

Es importante tene r presente que para Bakhtine e l enunciª 

do o di scw-so equivale al t.e1'"mi no te>:to o n ovel a. Este auto,,. 

se fija muy bien e n el proceso de comunicacidn oral que se da 

e ntre l os hombres y de a llf deduce gran cantidad de sus prin

cipi os tedr·icos para la aplicacilm a te:{tos literarios. 

él , como ya se h a me ncionado~ el enunciado humano es el pro

ducto de la interaccidn e nt re los hombres que consta de a l go 

que ya est~ dado al h ab l a n te- escr itor : l a l engua; de otro l §. 

do, e l r esto de conocimi entos que forman parte de l contexto 

de enun c i ación que es 8nico y no reite r able: l o creado . Tam-
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bién lo denomina como s 1gnificacibn : lo reservado a la lengu a 

y tema: la significativo dentro del discurso . 

'En fait 1 le th~t'le de l '~nonc:i!' est individue! et non r~itérable1 col'lme 1 'est 
l'!noncé lui m€'me. JI est l 'expression de la situation historique concrete 
qui en~endré l'énancé.,, le thª~e de l'énonc~ est d~termin~ non seulenent par 
for&es l inguistiques qui le coiposent •• , mai s aussi par les aspects extraver
baux de la situation• (ll, 

•un enunciado nunca es sólo reflejo o expresi~n de algo ya e½istente, dado y 
concluido. Un enunciado siempre crea algo que nunca habla existido, algo abs~ 
luta~ente nuevo e irrepetible, algo que sierepre tiene que ver con los valores 
lean la verdad, con el bien, con la belleza, etc.) , Pero lo creado siempre se 
crea de lo dado (la lengua1 un fendceno observado, un senti mi ento vivi do, el 
sujeto hablante mis~o, lo conclufdo en su visiOn del mundo, etc,l. Todo lo d~ 

do se transforma en lo creadoª 12). 

Teniend o en cuenta e5tas dos caracterlsticas fundamenta -

tine el enunciado es l a unidad r eal de la comunicacidn d iscu c 

siv2 .. 1 lD c ual e :-:iste ;,cH □ en un p1roceso comu.nicativo dé;do e n ··· 

tre lo~ h ombres en en cu~l inf luye no sol o el interlocutor a l 

que a ll f se den . Es por esta razbn que ~ste autor critica l os 

análisis literarios dedicadas solamente al aspecto material 

lll Todorov, Tz 11etan y Bakhtine, t1Hhail. Le principe dialogigue. París, Francia : Editions du Seuil, 
1981, pp. 73. 

(2) Bakhtine, M, Est~tica de ll Cre~ciOn Verbal. M~xico: Siglo XXI , 1985, pp. 312. 



7 

de? 1,-a ob,--a, 1 cis cu.a.1 es no ccms i de1--an como 1--el ev<'.1nte s J. os he- · 

chas conte::tuales que se pueden d,?.1--, n i l ci fLtncion i mpm-t an t.i 

si ma que el ¡receptor e_ierce en los enunci<-adas . 

hablar sobr e ese t ipo d e estudios d ice : 

"El objeto de la lingUistica es tan sOlo el material, los recursos de la cocu
nicacldn discursiva, y no la cotunicaciOn discursiva en si, no les enunciados 
ffli saos, no las relaciones dialdgicas entre ellos, no los géneros discursivos. 

La lingUfstica estudia tan sblo· las relaciones entre los elementos dentro del 
sisteaa de la lengua, pero no las relaciones entre los enunciados y la reali
dad y entre los enunciados y el sujeto hablante !el autor)' (3l. 

Debida a esto!, B,,1,:ht i ne hi:<.b l aire~ de une'"\ rnet. ,?.l i ng1.1 i s t i ca 

que lograra tal ana li sis mas amplio y complejo del te::t o l i tg_ 

1--a1--io .. Este te1·-mino, tal como lo e:{plica Todorov, equivaldria 

mas bien al termino de u !':",□ actual "trans lingl\istica '' o tal 

VE·z "p1--a gmatica". 

•, •• ter~e que, pour éviter une confusion possible, je traduirai pas translin
gurstique. Le ter~e actuellement en usage qui corre~pondrait l e plus fid~lt 
rnent a ce qu'a en vue Bakhtine serait probab!e~ent pragoatique¡ et l' on peut 
dire sans exagération que Bakhtine es Je foundateur moderne de cette disciplL 
pline•, 14) 

En conclusiOn , tanto l a c o nsi derac i On lingUi st ica ma te-

13) !bid., pp. 310. 

(4) Todorov, pp . 42, 

Bajtine, Hijail. Proble:ias de la gg!tica de Dostcie·,sl:i. H~xíco : Fondo de cultura econ011ica, 1986, 
pp, 253-258. 
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r-ial del e nun c i ado, como lo e:: tralinglli'st ico deben ser- teni -

dos e n cuenta como e leme ntos validos para el estudio de l os 

e nunciados humanos, ya que estos entab l a n un diJlogo con su 

momento histtkico social y c ultL1r a l. 

Comencemos a hora por ana li zar la clasif icac ión r e presentª 

da por- Bakhtine de l os gene1ros di scu1rsivos . A pesa1r de que e l 

par-ecier¿1, basar- sus analisis en los dialogas cotidianos entre 

hombr-es, nunca llega a un tal s implismo d e con cebir l os tex-

tos literarios como meros d i~ logos cotidianos; por el contt-ª 

r io , es muy e nf~tico en estab l ecer una clasificacibn muy sig

nifi cat iva. 

Bakhtine p resenta una divisibn entre gtneros de mayor com 

p l ej idad , entre l os c ual es se e ncontra r-f a l a nove l a y otros 

de menores, como l os di~logos cotidian os, etc. 

'Los g~neros discursivos secundarios (coaplejosJ -a saber, novelas, dra~as, i~ 
vestigaciones cientificas de toda clase, grandes g~neros periodlsticos, etc.
surgen en condiciones de la comunicacidn cultural m1s compleja, relativa1ente 
e.is desarrollada y organizada principalMente escrita: coaunicacibn artística, 
cientifica, sociopolltica, etc, En el proceso de su for~aciOn estos g~neros 
absorben y reelaboran diversos g~neros pri1arios !simples! constituidos en la 
co1unicacidn discursiva inmediata, Los g~neros priaarios que forman parte de 
g~neros coaplejos se transforaan dentro de estos filtlmos y adquieren un car~~ 
ter especial: pierden su relacidn innediata con la realidad y con los enunti! 
dos reales de otros, por eje~plo, las r~plicas de un di~logo cotidiano o las 
cartas dentro de una novela, conservando su foraa y su importancia cotidiana 
tan sólo co10 partes del contenido de la novela, participan de la realidad 
tan stllo a trav~s de la novela, es decir, como acontecimiento artlstico y no 
como suceso de la vida cotidiada' (5). 

(51 Op. ci t,, pp, 250, 
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E l te::to 1 i terario es considerc:1do como parte de un genero 

mucho mas de!::;arrolado y e l aborado que no presenta una rela

cidn tan inmediata con la r ealidad y con el interlocutor. De 

esta manera ~ se establece e n los generas literarios de mayor 

complej idad un caracter y fi nalidad artfstica especial que lo 

difer e ncia de generas mas sencillos. La int1roduccion d e gene

ras menos complejos o extra l iterarios , vienen a formar parte 

de la diversidad de hablas y estilos (plurilingulsmo) q ue en 

sf cont inen toda una carga s ocio-ideol bg i ca que h ace parte de 

la intencidn art i stica del a u tor en e l proceso d e p roducción 

del t exto li terario. 

Estos g~neros pri ma r ios c onservan su elastici d ad, su i n d~ 

pen dencia y su originalidad l ing~s tica y estilistica pero es 

necesario tenerlos en cuenta como elementos que componen una 

totalidad mayor que es la novel a. 

El te}:ta "El beso de la mujer arc:11'1a.", p1resenta estas mi s ·

mas car acterfsticas descr i tas por Bakhtine. Es una novelaba& 

tan te elaborada y compuest~ por una gran diver si d ad de géne-

ros de menor el~boracidn y complejidad. Ellos son los dialQ 

gos cotidianos, l a narracidn de cintas cinematograficas, iQ 

troduccidn de boleros, rancheras, cartas amorosas, informes 

judiciales e informes publicitarios, Esta gran variedad de 

textos interpuestos en esta novela, ademls de mostrar el dil-



10 

lego que se forma entre elles, cumplen tambi~n la f unc ibn de 

fragmentar la narracidn de la totali dad del texto. El 1 ector 

cons tantemente se encuentra casi obligado a saltar de un dii

l ogo compl etamente coloquial , a un informe Judicial muy serio 

y objetivo. Se puede decir que estos saltos sbbitos de u n es

tilo a otro~ son los que le dan ese dinamismo y vivacidad al 

t exto de Manuel Puig , a l a vez que cumple funci oneo diferen-

tes: informar cientfficamente, producir desahogos emacionª 

les, orientar al lector en el espacio y e l tiempo de ficcian 

y presentar hechos heterogen eos y contradictorios de l a actu-ª 

lida d social. 

" El b eso de l a muj e1~ aral'i a" de Manuel Pui g, guarda gran 

si mili tud con l o.s caracteh:' sti cas e:<puestas por Mi l(ha i l Bakb. 

tine y por e llo se e n cuen tra dentro de la clasifi cacidn de g~ 

neros primarios o complejos. 

Otro principi o est~tico planteado por Bakhtine, que mere

ce la pena ser tenido e n cuenta para e l estudio de este te~ 

to, es su tipologla de l a novela. 

En su artt'culo t itulado "La novela de Educacion y su im

portancia en l. a l li stari a del Reali s mo"~ Bakht i ne presenta una 

tipología hi stbrica de la novela. En este intento clasificatQ 

ria de l as v a riedades de la novela, a trav~s de l a historia, 
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el autor admite que ªsta tipologia la elabora teniendo en 

cuenta el principi o de la estructuración del h~roe, la cual 

no se puede encontrar en forma pura , sino ten i endo presente 

la predominancia de uno u otro principio de representacibn 

del protagoni s ta . Es decir , no olvida el caracter heterog¿neo 

de la novela , de hay que estable cuatro tipos de novela: nava 

l• del vagabundeo, novelas de puesta a prueba, novela biogrA-

fice <autobiogr~fica) y novela da la educaci6n. De est21 tipg_ 

logfa aqu i presentada, intere5 a para el an~l i sis del texto 

motivo de este estudio , la quinta modalidad de la novel a de 

la educacibn (6), sin que e sto quiera decir que esta novela 

de Pui g cuente ~nica y exclusivamente con e s tos rasgos y ne 

con otras de tipo autab i c>gn,Hicos,, didac:ticos, etc . 

Este tipo de novela lo diferencia Bakhtine de l as otra s 

cuatro porque en ellos el desarrollo del h~roe transcurre en 

Lm mundo i nrrdvi 1, acabado y mas o me1105 solido; mi e ntras que , 

en esta qui nta variedad de l a novela del desarrollo del hom

bre, l os c a mb i o s que s e suceden en ~l , se r ealizan en un tiem 

(61 Dentro de la novela de la Educaci6n, presenta cinco vari antes de ~sta: 
a. El desarrollo del h~roe se repite igual en todos los hombres (ciclicoJ. 
b. El ~undo coBa escuela de la cual se saca una gis;a lección de sensatez y resignacibn, 
c. El desarrollo biográfico con ausencia del ele~ento clclico. 
d. Novela didacti co-pedagbgica. 
e, El desarrollo del hoabre con el devenir hist~rico. 

Op. cit, pp. 210-216. 
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f.JO histd1~ico r e,'.\l, en e l que e! homb 1--e se ubica en un punto 

de transicidn entre ~pocas y el h~roe se ve esforzado a tran~ 

forma1~se ele acu e¡--do con esa dinamic.?. d el t iempo" Los cambios 

del hombre no san mostrados coma a l go particular y un pgco 

desvincu lado del mundo, sino que al contr a rio , el h~roe cam-

bia junto con e l mundo . 

ªEl hocbre se transforma junto con el !undo, refleja en si el desarrollo hist~ 
rico del cundo, El hombre no se ubica dentro de unc1 ~poc:a, sino en el 1 lnite 
entre dos ~poc:as en el punto de transiciOn entre aabas. La transícibn se da 
dentro del hocbre y a trav~s del hombre . El héroe se ve obligado a ser un nu1 
vo tipo de hoobre, antes inexistente• (71. 

Estos cambi os en el hér oe que vive en un mundo din~mico, 

~on 1 os que acL1n~en e n e l en une i ado "El b eso de 1 a mu.j e ,~ ara-

en esta novela, l os d os protagonistas principales se 

transforman, sufren rup turas ideoldgicas y t ermi n an por con-

vert irse e n un tipa de h,roe antes i nex i st8nte. Al mi s mo ti em 

po, est os dos actantes reflejan los f enóme nos h istbricos so

ciales d e l mundo, l os problemas polfticos y sociales de u na 

sociedad hi spanoame ricana del si g lo XX . 

Debido a que l a novel a guarda esa gran relación con su 

conte:-:to hi std,~ i c::o·-soc i al d e transitor iedad , a la v e z el l a 

r.wesent.a esa fle:: i bi lid<:1d e n s f mi s ma , no p 1~oponi e ndo n i ngi'.ln 

(71 Op, cit., pp , 214, 
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tipo de canon fijo , ninguna conclusividad, ningJn he,~oe acabª

do e inmutable, sino que al contrario, muestra ese continuo 

fluir de f ormas y contenidos privados de conclusibn, que para 

ser analizados requi eren de una tearfa literaria abierta como 

la p l anteada por Mikhail Bakhtine. 

Una p erspectiva socio-hitbrica como la propuesta por Bak~ 

tine, pe1~mite vet- cdmo los enunciados literarios (o CL\alquier 

otro tipo de manifestacidn artistica : pintura, arquitectura, 

escultura, etc. ), san un signo idealdgico que nos muestr a la 

evalu~idn (ciencia, arte, polltica, etc. ) de una sociedad en 

una época determinada . Bas~ndonos en estos planteamientos se 

tratat··a aho,-a de c1pl i ca1~ algunos de el 1 os para el anal i sis 

del enunciado de Manuel Puig. Se habl ara sob,~e l a situc1cibn 

histórico- social en que se produjo este enunciado, el di~logo 

que guarda con otros textos literarios de su momento, con su 

lector y 1 por ~ltimo, se a plicar~n a l gun os de estos mismos 

principios a los di~logos y textos intraliterarios que se prg 

sentan e n esta novela. 



2. MANUEL PUIG V SU SITUACION HISTORICO-SOCIAL 

ciados de M,=,nw?.l F-'uig, como mues.·u- ,"::, de un momento hista,~i c o 

determi n arlo . Una de las intensiones de este escr itor es la de 

inmigrantes en Argentina, Puig a fi rma que el habla de estos 

primeros inmigrantes adoptó los model os li ngLl l s t icos de algu-

nos de l os medios de comuni cacidn masi~a de esa 

como~ el c ancionero 1 la novel a rosa, el tango y e l bolero, 

como me1ü □'!i de integrac i ón y d e sl.lpei~ac:ion soc::i.:,. l ds:bido a 

que en sus casas se hablaban dialectos. 

most.1--ar el enm~1.sca1--a.mi ent.o que p1res •?nL=\ •::?Se t i po ele hab la e n 

l a clase media argentina, su propia c l ase s o c i al . 

"Ta sabes que la ~asa de la poblacibn argentina fue for~ada por la i noigracibn 
de principios de siglo, sobre todo italianos, y, esos ca~pesinas que Jleg~ 
ron para caAbiar su status era gente que venia a olvidar sus tradiciones, no 
a continuarlas. Por eso a sus hijos no le aportaban nada culturalaente ya que 
todo lo que fuera su tradiciOn convenla olvidarlo ••• Este estilo de vida y 
este idiooa que tuvieron que aprender, sobre todo en la calle, debió echar m~ 
no a oodelos totalmente irreales, coco el canc ionero, los subtitulas del cine 
la radio, el periodis00 mAs popular y, en particular, el tono t ruculento del 
tango.,, Existía en todos ellos, el deseo de mejorar, de acceder a otro ni-



ve! pero el ideal de fineza y elegancia solo los conducta a la cursilerla, ,, 
El draaa de esa gente era que tenia que hablar con e~e lenguaje, pero no po
dia actuar de acuerdo a ~l.,, Yo veo a la clase aedia de aQuel tienpo coeo 
r indiendo exA~en constante~ente, Lo que se i mponla era el autocontrol, la re
presión en todos sus aspectos, e~pezando por el sexual ,,,• 18), 

.. , clase oedia argent ina, de la clase en la que ro habla nacido .. , Y se 
creta que actuaban de acuerde a esa ideologia de la •gran pasion', de sacri fi 
cario todo por el aoor pero en realidad, la cosa ~ra mucho 1As fria y calculª
da ' (91. 
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El escritor aqu i , presenta una eval uaci~n critica de l a 

idealogfa falsa que se imponia a su prnpin clase soci a l, es-

ta critica social, es la que organi=a sus formas art i st icas 

c oma su o:E:q:w es j.éln direct,:1 .. Loz; te:itoz; de Puig, adema!':. de pi-e·-

yen en el enunciado tal 

vez una eva luacidn d~ esos momontos h i stbr i cos . 

l· l,ibl,:mcto en te,~minos histbricos , se sc:1b2 que dich21 inmi·

g1--ac i on se prod1.1j o dur ~11te el gnb i E?rno de Domi n ga r-.~~ust i n o 

(pr incipa lmente), quien al darse cuenta de la gran 

e::tengi o n g eo¡_;¡:--~ ·f:ic,':I ine::plot.¿,da de su p3 i s, e s t imulo ba!:;t ,?in·

te la inmigracidn proveniente en su maynria de Europ~ (Espana 

(3) Torres Fierro, Danubio. •conversación con Manuel Puig: la redenci ón de la cursilerla", Eco, BogoU, 
a:arzo, 1/o, 173, 1975, pp, SOS-509, 

(9) Cobartta, Jorgeli na, 'Encuent ros con Manuel Puig' , lbcr~anericana, Pittsburgh (U.S,Al, abril·sept ., 
Vol. XLIX , tlo. 1231 pp. 1>16. 
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e T t n J. i a, r.ff J. n r.: :l p "" 1 m (,m ·t•. <:! ) • Sa~miento es def inid□ par Fernando 

enciclopedismo ·franr.es " (1 0 ). L os hechos qt.1e p.~:-er:J.P-1-nn imp1-~. 

,:; .La nar ir.a~, a Ft,ustino s.,~r miento pr.1ra promr.1ve1- t,:tl. h er.:ho misF"a 

t.ori o. fuer-on el ejemplo de los f~:.::tados Un .idos~ el CLlw l 1 e hi. 

zo ver- ese -Fenomeno mi gr-.=itor-io como posit ivo par-2, el des,?.rro·

llo econdm:i.c:o y cultur- .:::d dE1 s u p.:;. i s y tambien~ s;u g1-an admt 

ración por e l modelo europeo de desar-roll o • 

... , es el progreso de Norteatl~ri ca . La adaiiracion que slntio por el pals 
recino no lo abandonó nunca. En Facundo es Europa el ~odelo1 aientras que en 
este libro !Conflic tos y aroonías de las razas de A~~rical lo es E.E.U.Uª 

( 11) 

Estos tipos de <"?.dmi 1-ncidn t ienen un fact.01- comCm ~ ambos 

,;e ba.:r.,:m e n los p1- i nc.lpios -f il o~.c:Hicos d i? la ¡::;rn:: iedad burgug 

sa liberal ~ cuvo f undame n to ~rincipal es la gran importancia 

que se da a l desar-roll o de l a ac:tividad er.:onomica. basado en 

e l derecha al intercambio a nivel universal lo CUQ} a 

su vez, implica l a tolerancia hacia otr-os hombres. otras ra-

=as, otras religicn eo mtc. y" por ~ltimo, el d e r echo a l a lf. 

(10) lllegrla, Fernando, Hlstar:a d~ 1ª. tlG·1e!a lfüpanoaneri c,rna. 3a. Ed, Mexi co; Andrea, 196b, pp. 33 , 

!1 11 Dlaz, Hilda . •sarciento y el t e~a de la ineigracion• . Boletln de Li teratura argent ina de la Facultad 
de f ilosofia y Huaanidades. Córdoba-Argent ina, Un iversidad Nacional de Cbrdoba, ano t, tto. 2, 
agosto !'l66, ?P • 85 y 89, • 
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los prarscnajes de la política argentina que fomentaron dicha 

'En la Argenina de Bartoloe~ Nitre 11862-18ó8), Domingo Faustino Sarmi ento 
(1868-1874) y Nicolás Avell aneda (1874-18801 se echaron las bases de la ArgeQ 
tina liberal'. 

ªLa civilizacibn europea se imponla a la b;rbarie criolla y por eso, seg~n 
ellos, er~ nec~sario poblar a la raza argentina con raza anglosajona' (13), 

la razdn de emprender el estimulo migratorio al pais. 

esta generacidn de pensadores~ el progreso del pa i s sólo se 

obtendrfa mediante la aplicacibn de estos medios. 

De ,~c1 .. u2rda con e l corn.Jn d2 vari. □'.=; te::toz, hi!::;tbricos~ todo 

p ti.1-·ece indics,1- que hubo ,, . .::t: itudes di·f,21··entes h<3.c:j. a los dos ti 

pos de inmigr·ants,s que se h ,':!n m8ncionadoe L':1 italo-espn!'iola y 

lü inglesa. Los provenientes de la raza anqlosa.iona fueron 

vistos con buenos ojos por 1 a 01 og.::-irqui c:'1 1\12:,ci on,':l.l 

02) Para una 111ejor comprensiOn de los principios de la burguesla I iberal 1 se recomienda el texto de 
lucien 6oldmann titulado: Stru:tures Nentales et Cr2ation Cu!turelle, Parí s: nnthropos , 1979, 
pp. 3-133. 

(13) Bidegain de Uran, Ana Harta. Naciona!isreo, mil itaris~o r do~inacibn en A~~rica Latina. Bag□t~-Colora
bia: Universidad de Los nndes, Facultad de Fil □sofia y l etras, Departamento de Historia, 19831 

pp. 37. 
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Ell a s desarrol lab an y mnn e _iah a n los ferrocarriles y otros me-

d i o s d e transpor te que acercaban y per mit í a n e l mayor d esarrR 

l lo de l as ~reas d e g ran e mp u je eco nbmic o ( la p~mp8 húmeda); 

m.::::di o ~¡; c é>.mpes1nos ~ se d edicab a n mas a l tr ,';11:l ,':lj o d el c: a mpo y a 

l a ma na de o bra, fueron v i sto s con c i erto desprecio y como 

amenaza p ara 1 □5 intereses ec□nOmi cos d e l a oligarquia. 

"La oligarquia empezO a ver en la easa proletaria inmigrante, que se venia in~ 
talando en el pais, en su mayorla italianos, sus enernig0s de clase que coaen
zaban a organizarse solicitando ~As salarios y fuentes de trabajo, La respue! 
ta de la oligarqufa fue la sancibn de la Ley de Resi dencia de 1902" (14), 

"La elite gobernante comprendiO que esta ~asa no era tan gobernable coco lo h~ 
bia sido en su oportunidad el elemento criollo, La llegada de extranjeros con 
claras ideas de la función de proletario, complico adn llAs las cosas. En una 
palabra, la aparición del movi~iento obrero fue deliberada~ente confundido 
con la presencia del aluvión inmigratorio. Se recubríO de ~enofobia la insen
sibilidad ante los reclamos de la ~asa despose/da y se culpO al inmigrante de 
introducir el ele11ento entrano de la lucha de clases" (15!. 

Pues bien , esta l ucha de c l ases con ciertas mati c e s étn i -

cos, p u ede t amb i ª n apr eciar se e n l o s t ex tos d e Ma nuel r-'u :L g. 

P iE':>n sese n o mas e n 1 a 1 uch ;:,. j_ dE·o l og i c.::1 que se d a ent1~e Mo l i nB 

y V~lrantfn . El mismo Manuel Puig a d mite ~ en V¿\ri as de sus e n -

trevistas, que en Argent in a existfa 

114) Op. cit., pp. 10. 

(15) Dla2, pp. 60. 

(o t al v e z .::1ún e>:iste) 



una gre.n ;::wia:~icf t1d po1r lo ing le:=, y l o f1-ances, mientra~::; que 

"La espanol y lo italano -en la Argentina- era considerado de clase baja; en 
cambio, tenía un gran prestigio lo ingles -que era siempre lo eediod□- y lo 
franc~s, en segundo teraino •• ,• 116) . 

Esto no salo lo admi te el mismo autor, s ino que l o plasma 

en varios de sus textos. Tenemos como e .i emplo las conversaciQ 

nes dE:· {k, 3,, l,'il protagonist.,"1 de "F•u l:Ji.s;. Angelical", par-a darnos 

r:uent,:1. rle esta : 

• . '. en casa nunca se dijo rojo, sier.pre colorado y, mujer en vez de esposa, 
marido en vez de e~pos□,,," 

• ... Y me olvidaba de lo peor •tocar la leche' en vez de •tomar el ti? ª , Peor 
todavfa que decir rojo', 

• Cual es de clase alta? Tocar el te supongo!' 

r'.)n.:i. 1 e c:ant.est.a~ 

"Claro, por lo ingas, Pero es lantastico el poder de una palabra• (17), 

(16) Corbatta, pp. 61 1. 



20 

mi1:mtDs ele Mi l,:h<,i 1 8,:-ü:ht.ine: el poder signif i cativo de los 

enunciados y como ellos muestran toda una serie de fenOmenos 

En la m~yorla de las novel as de Puig los personajes de CQ 

lar provienen de las clases popul ares: La r~.,,ba en " Boquit as 

pintadf:'IS" 1 junte, con su novio P,':tnr:ho, son ds t ez onr.:u, .. ¿¡. 

un criollo negro, ~l era blanco, los brazos no tan ~orrudos, la espalda 
no tan anchaª (Nene pensando en Juan Carlos -blanco mientras habla con Pancho 
el obrero) ( 18). 

ªClara Evelina no quiso ir porque segdn ella estaba lleno de Judlos' 1191, 

Este conflicto de razas y/o clases social es, e□ un rasgo 

reiterativo en la narrativa de Puig. Sus enunciados s on~ en 

cierta forma~ un registre histdrico de es€ fenbmeno mig~ato-

¡-:i.o pL.tes F;llos develan a !::u m,,ne1ra uno de las p¡•oblemn.s saciª-

l es que h~n m~rcadc no sOlc a la socied~d argentina si no al 

conti nente hispanoamericano, que es el de!::;eo de cop i ¿ff mode-

los fcr~neos como Qnico med io de superación y autoevaluaciOn 

,:1 nivel mundL3.J.r, 

(17) Puig, Manuel, Pubis Angelical, Barcelona-Espana: Seix Barral, 1982, pp. 51-53. 

(18) !bid. Boquitas pir;tadas. 12a. ed. Buenos Airer;: Surniericana, 1973, pp. 156, 

(19) lbid, The Buenos Aires Affaire. Barcelona: Seix Barral, 1977, pp, 32-33 



intento d e s upe1--acid11 que pr □pL1rn~ Pui g" 

ºYo cuento siem~re historias ocurridas, ffiis personajes pertenecen a la clase 
media, y de su lenguaje se desprende inevitable~ente un torrente de cursile
leria. Pero para mi, la cursilerla no es una mala palabra, no es una verguen 
za. 

Creo que la cursilerla nace de un estado de ~nimo muy legitimo: el deseo de 
ser mejor ••. • 

'Puig entiende la cursilerla como i ntento de superaciOn a partir de modelos i~ 
adecuados,,.• 1201 . 
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Estas notas de Puig y de Anamar i a de Rodriguez, tal vez 

logran, de una manera indirecta, juntar e l problema de la in-

migracion con el fen omeno 1 ingUistico d e l os pe1-sonajes, mo2 

trando que l os dos cont ienen inte ncion e s de s up erac ión so

cial a traves de copias tal vez inapropiadas de modelos que 

se consderan mejores. 

Estrechamente ligado a l problema inmigratorio y al d e l as 

clases sociales , aparece ot1~0 fendmeno socio--politico en el 

tmbito argentino: el p eroni s mo. Puig una vez m~s~ admit e que 

él presenta e ste hecho en su narrativa d e bido a que fue uno 

de los p1,.ablemas socio-polfticos e n que vivía el autrn~. 

,20) De Rodrlguez Anaearla, ' Manuel Puig: de lo curso al arte?' ,~ Bogot~-Colonbia, No. 20b, dic. 1978 
pp. 210-211. 

(21) Corbatta, pp, bOO . 



Perón, antes de ese cargo, habla sido conocido en los me

dios polfticos y sindicales cuando trabajb en la Secretaria 

de Trabajo y Previsidn desde d onde c ontaba ya con gran canti

dad de simpatizantes debido a su polftica a favor de las elª 

ses trabajadoras. Asi' pues, se inici a la p1rime1~.ri aparicibn de 

Perón en el campo polit i ce argentino. 

Los integrantes del movimiento polftico peronista eran de 

t.endenci as bastante heterogeneas: g1r upos naci analistas, con

servadores , laboriQtas y otros cuya tendencia idealdgica prin 

cipal era denunciar a l imperialismo tanto norteamericano como 

brit~nico, denunciar la oligarqula argentina, permitir la li 

revisionismo histdrico y en general , exaltar 

el sentimiento nacionalista. 

Para el estudi o de los textos de Puig lo que mis interes a 

de este mov imi ento son sus ~ltimos ª"os, por ser el p er iodo 

enunciado explfcitamente en sus n ovelas. Los enunciados d e 

Puig parecen describir e l desarrollo histdric □ de dicho rnovi -

miento ; desde su primera novela ("La t.1~adi. c j_dn de Fii ta Ha'.t, 

worth'') aparece el diario de una nina peronista (Esther) hi ja 

de una familia de baj os recut-sos econdmicos. 

' Ahora que los pobres teneoos nuestro di ario, sus 1dltiples p~ginas la expre
sidn de nuestro l lder, en una palabra encerrado el corazbn de un pueblo , , . Pf 
rón!, en un ano que eres presidente •• • • (27) 

127) Puig, Manuel , La t radfc!On de Rita Hayworth. Barcelona-Espaffa: Seix Barral , 1982, pp. 223-224. 



'Gradys se preguntó a si 1is1a por qu~ estaba tan contenta de la calda de Pe
rón : porque era un r~gi aen fascista ••• sin Perbn no habfa riesgo de que otra 
vez cerraran la i,1portación de revistas de nadas y pellculas ... • 128) 
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E!St.ns dos citas tomadas de 1 a novel a "The Buenas (H res 

Affair'' , logran mostrar la mentalidad de la clas e social de 

Glad ys frente al derrocamiento peronista. La ci ta anter i or 

muestra una visiOn diferente del fenOmeno, pues se trat a de 

una n i na obrera, cuyo p a dre ha perdido una mano e n una f ábri

ca . La dor~stica de Gladys, al contrario de su ama, l lora an 

te 1 a cafda del caudi 11 o. Las fechas en que fueron escritas 

estas novelas y el momento histórico pol ltico parecen coi nci 

dir. En la primara (l a Tr a icidn de Rita Hayworth), parece cg 

rresponder a la primera eleccidn de Perbn (1946); la segunda 

(The Bu e nas Aires Affaire)~ parece coincidir con el d e rroca

miento de 1955 por el golpe militar . 

Las otras tres te:•: tos "El besa de 1 a !Vlu_ier riral"l a 1•, "Pt.lb l. s 

a ngelical" y "Maldicidn eterna a qLtien lea estas paginas "~ Pª

recen ubicarse e n e l ~ltimo periodo de Juan Domingo PerOn . 

En la novela "Pubi s angelical ", se presenta un panorama 

mis completo del ambiente viol ento de los ~ltimos a n os del 

128l Puig , The Buenos Aires Affaire, pp. 37, 38, 87 y 93. 
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c~udi ll o . Pozzi 1 una de sus pratagonistas 1 es un argentino de 

origen italiano, abogado d efensor de p reraos p oli ti ces y es 

quien expone toda una leccidn sobre la politica de ese mamen-

to a s u amante nna 1 qui e n prese nta rasgos muy similares a l os 

d e Malina en "El beso de la MLUer Aral'i a" , e n cuanto ella es 

también bastante apoll tica. Pozzi es un car~cter activo poli 

t icamente, conocedor de la situ acidn de su pai s y cr itico 

frente a las actitudes snobistas de An a . Pozzi también guarda 

cierta rel acidn con Valentin, otro p ersonaje del t e:-:to "El b ~ 

so de 1 a Mujer Ara'Ma". Po1r ot1-□ 1 ado~ e:-: i ste el " Del c:ebl'.1" ~ 

personaje Ll l t racatdl ico y nacionali~ta que repre!:::-enta la e:<

trama derecha y e ncarna e l otro tipo de i ci e ologfa rei nan te d e 

ese momento (29). 

"PLtbis angelical" y " El beso de la Muj e 1- ~1-af'Ta" son n ove·-

las que na solo presentan i n formacidn hi st b r i ca real de l os 

hechos que ocurrieran e n los ~ltimos ª"ºs de Per~n, sino a la 

v ez 1 gen textos i nformativos sobre l os ~ ltimos avances cient~ 

fi cos en psicoanali sis . Pozzi tambi~n expone a su amiga Ana 

l os planteAmientos psicoanalfticos considerados por Lancan. 

DC:? l mi s mo modo, Valentfn da una i nte rpretacibn psicoan al iti -

ca a las pelfc ul as narradas por Mali na . 

129) Pulg, Pubis angeli cal. Cap, VI, pp . 114-124; Cap. IX, 2a. p.irte, pp, lbl- 172. 
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Tanto la polftica como el p s icoan~lisis, vienen a ser e n 

Puig una de las constantes de au obra y~ posiblemente se pue

de adivinar e n ellas u n a f~n de i nformar al l ector sobro 

estos temas que han tocado profundamente su vida como ser so-

c:i wl. 

Vea mos a hora l as f echas d e los informes judi ciales que s~ 

presentan en "El hes□ de 1 a Mujer r')r a'i"la", junto con l €1 s:i. tua·-

cion p ol iti ca a 1~gentina con,..espondiente a es21s f echas. V.:ileo. 

tí' n , g u e rril lero urbano, es arrestado el 16 de octubre de 

1972. Malinay homosexual, es a rrQstado el 20 de j ulio de 1974 

Los dos son transferidos de otros p abellones de la cArcel <B 

y A) a c ampar ti r una celda cam.ln a ot,~o pabel 1 bn ( pt'.:tbel 1 on D, 

cel da 7 >, el 4 de abri l de 1975. Es sab ido que estos anos fo~ 

man parte de uno de los perfodos m~s violentos de Argentina. 

En s u estudio estadft i co de l a viol enci a en la p rovinc ia d e 

Buenas Ai res ~ Peter Waldmann dice: 

' , ., en l os affos que van de 19b8 a 1974 1 es decir dentro de un periodo de 7 
anos, la cantidad de hoaicidios se habla dup licado", 

'En 1975 apareclan continuamente noticias en los diarios sobre rateros, ladro
nes o delincuentes sexuales por eje;plo, que hablan sido 1uertos tras un i~ 
tente de fuga•. 

•,, , el total de separados y divorsiados se ha triplicado en una d~cada" , 

• ••• el ntlnero de personas al servicio de la Iglesia disainuye en todas las Ci 
tegorias• 130) 

(30/ ~aldoann, Peter, "Ano11i a social y vi_olencia', En Argentina !J.Q.y_. pp. 216-217. 
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Que i ndi caba todo esto? La situacidn tanto inte rna como 

e:-:terna del pc:ii's ent1re 1 DS af'ios 60 y 70 pasaba prnr un prroceso 

de cambio y de descompasicidn social que requeria d e un a per-

san a que representara l os inte reses de las masas popul a r es ; 

este person a je e r a nue vame n te Juan Do mingo Per6n. 

Es s,':l.bido que l a nueva izquie1rda surgida del " Co1--dob,'J

zo 11 (31)~ ingresb a l movimi ento peronista como ~nica salida 

para los cambi os buscados. Se sabe tambien que Pe1rbn est imu·-

ld movim ientos izquierdistas como los Montoneros y la F AR 

<Fue rz as Armarlas Revolucionarias), los cuales se fusionaron 

desde s u exilio en Espan a. 

' La nueva izQuierda argentina -compuesta por niles de jOvenes de origen estu
diantil, obrero, campesino y villero- nacid co~o expresion generacional de~ 
tro de un proceso de izquierdizacidn nasiva de los trabajadores y el pueblo 
argentino, que abarcd no solo al peronis~o, sino tambi~n al radicalismo, al 
socialcristianisgo, al movi~iento estudiantil y las propias F.F.A.A". 

' ... decenas de mi les de jovenes 'jotape' que ingresaron al peroniseo creyeron 
que Per6n era 'socialista' y terminaron desesperados ante la realidad de un 
lider nacionalista,,, • 

' PerOn estiaulO a los Montoneros cuando todo su golpe era dirigido contra la 
dictadura• (321, 

(31) levantaniento obrero de la ciudad de Cordoba, asiento de grandes industrias automotrices, El 29 de 
mayo de 1969, diez ~il obreros de la e~presa FinT y KAYSER se reunieron en el centro de la ciu
dad, apoyados por la pequefia burguesla y el estudiantado y lograron mostrar la vulnerabilidad 
del gobierno y el creciente apoyo de las masas populares, lo cual fooentd un nay□r desarrollo de 
di versas foreas de lucha armada. 

(32) Godio, Julio. rr ~lt iao ano de PerOn. Bogota-Colo, bia: Ediciones Tercer Mundo, [981, pp. 12, 15 y 21 
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Tocio r-1sto c:ontribuyd 21 que e l movimiento peronistc:t se com. 

pusiera de una aran mezcla de ideol ogfas, con d irigentes d e 

dive;rsa5 tenden c:ias, fnrm.::tndo asf un movi miento policlas ista, 

c uyos principias b~sicoc eran similares a los del perlado an-

te;r i 01r de Pet-dn que con si e t l ¿¡n en 1 ucha1- contra la ol i garqui l\ 

rapresentada por la Gra n Burguesfa Agraria (33), la Gran Bur

quesfa I ndust r ial Tradicional , los mismos mili tares y contra 

l os intereses imperiali stas, principalmente de Estados Uni -

dos, para l ograr una mayor unión con otros paises subdesarrq 

11.:tdos de Arr.tkica Latina. 

En su libra, Julio Godio expone que a Perón s8 l e presen-

taban dos fendmenos naci onal es nuevos: el primero era el vau 

dcrismo (34), grupo que buscaba el apoyo del tr□stskismo el ~ ·-

sico y asimild a s u manera el marxismo v~ coma segundo f enbm~ 

na , el giro a la izquierda que se p r odujo en el pafs a partir 

del Cordabaza de 1969. 

I nt.e1rnac i anal mente, toda condt.lC i a a 1 a ffi¿"1yo1r i z qui e 1·•di za·

ción y c1-ec iente sentimiento antiimpe1-ial i sta a1rgent i no: la 

exper iencia de la revolucidn cubana, la guerra popul ar vietnª 

133) Sindi cario, pp. Sl-104. 

1341 Corriente sindical organizada por Augusto Vandor, cuyo objetivo era l iderar al novieiento sindical 
para la negociación laboral con los 1onopolios ex tranjeros. 
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mi ta~ las ide~G del Che Gueva1-a ~ los g o biernos popul ares de 

Venez uel a, P~nam& y México~ los cambios progre

sistas en las ílntilla5 y Guyana Inglesa ~ la combatividad del 

cler o y la mayor f uerza politica de URSS. Todos estos f enbme-

nos~ nacionales e int e rnacional es ~ s embraren esa a tmósfera de 

descontenta y b~squeda de cambios sociales r adical es (35). 

"El peronisso nación en 1945 cooo 'voluntad nacional' 1 coGo novi1iento nacioni 
lista policlasista frente al iAperialisaa y a la oligarquta. Perón fue sieG· 
pre nacional-reforaista,, , 1 pero su base social obrera es un interst icio par 
el cual penetran distintas aan ifestaciones socialistas, expresiOn de una ~po· 
ca de paso del capitalis~o al socialis;o,,, • 

"Todo convergla hacia un frente de clases antiyanqui y antlolig~rquico, Las i~ 
ternacionales eran taabi~n favorables porque el ieperialisao narteaAericano, 
acosado en Vietnam y por la crisis del dólar , se replegaba en ~onentos en que 
eraergia nueva~ente la voluntad de los pal ses ioperialistas europeos y del Ji 
pon de disputarle mercados ... Crecla el poderlo de la URSS y surgla como van· 
guardia del . •. • (36) 

Estos datos histbricos muestran algu nos d e los a spectos 

sacio- histdricos de l a soc iedad argentina que se perciben en 

algunos d e loG teKt□s de Manuel ~uig. Pozzi y Valenti n son 

person ajes fi ct i c i os representantes de este refer e nte hi stóri 

ca. Puig l os presenta g e neralmente en f or ma de c h a rlas infor

males y e n s u s enunc i ado s el l ector adivina a qué corriente 

(35) Mald~ann1 pp. 229·234. 

(36) Godio, pp. 171 55 y 117, 
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ideológica pertenecen , qu~ clase social mues t ran, qui grado 

de c u ltura tiene cacia uno de el l o~ 1 etc. Manuel P u ig , viene a 

ser entonces un gran delator de conflictos sociales argenti

nos y mundiales a tra~s de formas si mples y cotidianas como 

las que se dan en l os di~logos manten i dos por sus p orson ajes. 



3. MANUEL PUIG V SU LECTOR 

De acuerdo con los pl anteamientos de Mikhail Bakh tine, 

los cual es se explicaron muy brevemente al comienzo de este 

trabajo, es conveniente ahora r ecordar una vez ~sel vali oso 

aporte est~tico de este cr i t ico, que consiste en anal i zar e l 

enunciado~ cualquiera que dl sea (en e5te caso art i st ico>, 

como un discurso que inc luya ya al interlocutor <en este caso 

e l l ector) , Ba khtine viene a ser no solo un s cciologo d e la 

creac i dn, si no de la recepci □n. Par a ~l , el proceso de crea-

c ión y el de r ecepci ~n son uno mi s mo . 

"En la vida, haceeos esto a cada paso: nos apreciaios a nosotros nisaos desde 
el punto de vista de los otros, intentaaos comprender los aoaentos rebasado
res de nuestra propia conciencia y toear la en cuenta a trav~s de otro (,,,); 
en una palabra: constante e internamente nos vigi lamos y captamos los refle
jos de nuestra vida al nivel de la conciencia de los de~~s ho1bres~ (37) 

La presencia d e l otr o , es una de l as bases pr i ncipal es en 

(371 Todorov, Tzevetan. "Claves para la obra de Hikhail Bakhtine•. ECO, Bogot~-ColoEbia, Ho. 234, abril 
1981, pp. 614. 
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la teorfa est~tica de Bakhtine, Nuestros enunciados al igual 

que nuestros actas ~ son v i gilados y captados por nosotras mi§ 

mas , a trav~s de la conciencia de los demis. Por ello el enurr 

c i ado esta plenamente influenciad □ par la presencia del otra. 

La novela conll eva en si ya~ la respuesta anticipada del lec

tor. 

•una obra, igual que una r~plica del dialogo, esta orientada hacia la respues
ta del otro (de otros), hacia su respuesta cooprensiva, que puede adoptar 
for1as diversas: intencíbn educadora con respecto a los lectores, propbsito 
de convenci~íento, comentarios crfticos ••• una obra deteraina las posturas de 
respuesta de los otros dentro de otras condiciones complejas de la comunica
ciOn discursiva de una cierta esfera cultural ' (38) 

Observemos cdmo ~ste 1 tambi~n~ es un r equisito b~sic □ pa-

ra los enunciados y cdmo Manuel Puig admite tal principio: 

'Yo sieopre tengo presente a los lectores. Yo escribo para un lector con mis 
li ai tacianes ••. Por esa trato de na pedir esfuerzos especiales de la atenci~n 
por parte del lector, ,, Yo no quiero decir que tenga en cuenta un lector ton-
to, sino a un lector con cierta exigencia de agilidad' (39) 

Veamos unas de las posibilidades de la presencia del otro 

de los textos de Manuel Puig. Por lo general~ sus enunciados 

son aparentemente sencillos, ya que en ellos se encuentra una 

(38) Bakhtine, Estdtica de!..! creaciOn verbal. pp. 265. 

(39) Corbatta, pp , 592-593, 
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gran cantidad de elementos provenientes de la comunicación mª 

si va, componentes de 1 os generas i nterpL1estos a 1 o s que se h a 

a l udido al i ni cio de este trabajo , los cuales forman par te 

del g~nero mayor. 

'Le roman per~et d'introduire dans son entité toutes speces de generes, tant 
litteraires !nouvelles, poésies, poe1:1es, saynMtesl qu'extra-litteraires !ét!!. 
des de noeurs, textes r~toriques, scientifique, r~ligi eux , etc• (40) , 

Lo que hace Puig , es intriducir a sus t ex tos formas const 

de,- adas no 'litera,- i as' como son los te::tos pe1-iod i s t icos~ i o. 

for mes Judici a l es y publicitarios 1 pel fculas , radionove l as, 

etc: ., d a ndo asf Ltna apa1- iencia de sencillez a sus enunciados . 

Par eso Puig a firma que comparte el con cepto de arte de s u 

protagonista Gl adys en "The Buenos Aires fH ·fair" . 

ªLa obra era ~sa, reunir objetos despreciados para coApartir con ellos un 10-
aento de la vida o la vida 1is1a, Esa era la obra• (411, 

Es posibl e q u e la utilizacibn d e este tipo de formas t a n 

d i fundidos, sea uno de los recursos para d i ri g irs e a un l ec-

to,~ que no considere l a 1 i ter atura como una f arma a 1-t i st i ca 

1401 Bakhtine. Esth~ti que et Th~orie du roman . Parls: Gal ll1ard, 1978, pp. 141. 

(41) Corbatta, pp . 598, 
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t a n seria y a l a vez~ poder comunicarse can un interlocutor 

que este m~s familiari zado can esas formas de consumo masivo. 

Este anhela de todo escritor de ser l~do y apreciado por m~ 

c h as lectores, es muy ca~n en los escritores actuales (con 

algunas excepc iones como en el casa de Lezama Lima). Garcf a 

Mdrquez admite que se queda tranqui lo cuando sabe que sus l e~ 

tares no pueden sol tar sus libras una vez las empi ezan~ esta 

significa para ~1 que logrb atrapar al lector, lo cual era su 

finalidad . Habl ando de la difusidn que l ogran los folleti nes 

y telenovelas, Garcfa M~rquez dicen 

"Poder hacer eso, con valor y cal idad literaria, serla una 1aravil la, Poderlos 
atrapar en esta foraa, hacerlos ca;biar de costuobres para que se interesen 
por las f~bulas de uno, tiene que ser la aspiracibn de cualquier escritor• 1421 

Los textos de Puig, precisamente parecen lograr esta finª 

lidad del escritor , al igual que Malina lo hace con su oyente 

Valentfn: interesar al interlocutor para que, a trav~s de 

esas formas tan aparenetemente sencil las, logre dar una intec 

pretaciOn mucho mis profunda de los enunciados. 

Otro aspecto que parece tener que ver con e l receptor ~ es 

el de presentar textos de un tama"o casi siempre i gual; cuan

titativamente sus textos, por lo general , no exceden de las 

142) Garcfa H~rquez, Gabri el , 1 6abo explica los tieapos del cblera•. U Tieepo, Lecturas Doainicales, Bo
gotA-Col oabia, febrero 23 de 1986, pp, 5-11 y 13, 
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t,~ec:íentas paginas . Adem~s, existe tambi~n una distribuciOn 

casi exact a en todas su novelas. Cada uno de sus e nunci ados 

literarios estl cons tituido por dos partes y cada una d e 

el l as a su vez consta de ocho capftul os, logrando as i un nOm~ 

ro de dieciseis capf tulos en s u totalidad. Esta t~cnica de la 

simetrfa constructiva parece seguir l a estructura de las nov~ 

las rosas o folletines , presentando una forma familiar a sus 

lectores por s u d istribuciOn, bien conoci da en l os medios ma·-

sivos de comunicacidn. No olvidemos l o que decia Juan Rulfo 

sobre las novelas cortas. 

'Soy partidario de los libros peQue~os y taabi~n creo QUe hay muchas personas 
QUe ven un libro gordo y les d.a flojera leerlo •.• • (431 

Una vez ya enfrentados con l a l ectura d e sus textos en 

s f, hay otros f actores que permiten un mayor acercamiento del 

lector con sus enunciados. Uno de el l os es el ma ne jo del len -

guaje, el cual en las novelas de Puig, dado a la gran 

cantidad de generas interpuestos que juegan en ellos~ logran 

c rear una novela plurilinqUfsta. Hay conversaciones coloquia-

l es , conversaciones telefcinicas~ informes publicitarios~ etc. 

que permiten un mayor acercamiento al lector, ya que san far-

143) Rulfo, Juan, "Pedro PAraao treinta a~os despu~s•, fil. Espectador, Hagazine Dooinical, Bogot~-Coloobia 
tia, 1471 enero U de 1986, pp . 11. 



38 

mas li ng~sticas que l e s on bien familiares a l l ector . 

hace que el lector no se sienta amenaz ado por un len g uaje os-

c uro e ininteligible. Los textos de Puig estln, ademls, ll g 

no s de humor; su lenguaJe es ab i erto , familiar y muc has veces 

vul gar, destru yendo asi l as formas ofi cializadas y li berando 

el pensamiento y la imag inacidn d e l l ector, d isponi endo! □ a 

la vez hacia nuevas posibili dades de for mas a r t f s ti cas menos 

sofisticadas , menos of i cializadas y unilaterales. 

Sus novelas generalmente enfrentan al receptor con persa-

najes extrano s , en i gmiticos; con dramas pasionales, con menti 

ras y enganos , que estimul a n l a atenci ón d e su interl ocu tor y 

lo hacen querer descifrar tales e n igmas. 

Hab l ando sobr e la intriga y l a funci On que ella desempeMa 

f rente al l ector, Umberto Eco d ice : 

'Creo que a la gente no le gusta las novelas pol iciacas porque hay asesinatos, 
ni porque en ellas se celebre el triunfo final del orden !intelectual, so
cial, legal y aorall sobre el desorden de la culpa. La novela pol iciaca con[ 
tituye una historia de conjetura, en estado puro• . 

••• sie0pre he pensado que, pese a todo, una novela debe divertir taabi~n, y 
especial1ente1 a trav~s de la intriga• (441 

E l ser humano, por lo general ~ est~ interesado en indagar 

(44) Eco, Unberto. Apostadillas ! U No1bre De La Rosa. Barcelona-Espana, 1985, pp, 59 y 64, 



y recoger varios signos aparentes y probables que lo lleven a 

descubri r algunas intrigas que se l e presentan en la vida. De 

igual medo, e l escritor coloca e n sus abras ciertas tramas~ 

que estimul an la capacidad invest iga tiva del interlocutor y 

l o llevan a quere r descifrar esa i n triga , abligandolo a ser 

un partfci pe activo de todo el proceso narrativo. Esta intri

ga se presenta a l 1 ector de "El beso de 1 a Muj e r Ar~c:1:r"la" en el 

doble juego que e l abora Malina con Valentfn y con el d irector 

de la prisidn. El l ector~ despu~s de la lectura del capitul o 

octavo no sabe en realidad para quien trabaja Malina y esto , 

en cierta forma, fuer~a al lector a d esenmaraMar ese enigma. 

La presencia del o tro participa nte e n el proceso litera

rio se pLlede ver en 1 os te:,:tos d e Pui g ~ teniendo en cuenta 1 o 

dicho anteriomente . En "El beso de la Mujer Ara1"1a", se hace 

a dn m~s notoria la presencia del l ector en las notas de pie 

de pdgi na sobre homosexualismo. Alli parece h aber una clara 

intenc idn did~ctica hacia su participante, es d ecir, es una 

respue5ta anticipada a una posible reaccidn de su receptor . 

En ezta novela , el t a ma'Mo, la d istribución del te:1.to, la i n-

triga y e l manejo del len gL1aJe , ademas del anuncio o descri~ 

c ión promocional del tex t o: ~ l titulo, forman parte importan

tísima de esa presenc ia del otro en el enunciado. 



4. LOS TEXTOS DE MANUEL PUIG FRENTE A OTROS TEXTOS 

El e n unc i ado l i t erar io e s t ambi~n u na el a borac i bn c on r~ 

l a ció n a o t ros t e:< t os, es dec i 1" , e s Ltn " cru c e de super·f i ci es 

te:-: tuales " ~ un dialog o de var ias esr.:rit t.ll" a 5. Ya se h a vi s to 

como se e s t ab l ece en los t extos u n d i a l ogo con su s i t u a c ibn 

h istór ir.:o- 5oc i al y c on s u par t ici p a nte o l ector ; ah ora vemo s 

l a t e r cera y ~lti ma di me n s ibn a nte s d e entrar a a n aliz a r l a 

n ovel a "El b eco de 1 a Muj e r Ar <:\'Ma " en s i'. . E5ta di me nsi b n e s 

la rel a c iéln q Lte g u a rda con e l " corpLts 1 i t e r a ri o anter ior o 

sincrónico" (4 5 ) : 

•una obra es eslabdn en la cadena de la coaunicaciOn discursiva; cogo la r~pll 
ca de un di~logo, la obra se relaciona con otras obras-enunc iados: con aque
llos a los que contesta y con aquellos que le contestan a ella¡ al misao tie~ 
po, igual que la répl i ca de un diAlogo, una obra estA separada de otras por 
las fronteras absolutas del cambio de los sujetos discursivos• (46) 

El escrito,- forma p a rte de e sa cadena li t e rar ia ; d e e l 1 a 

145) Kr isteva, Jul ia, SeDiOtica l, Hadrid: Fundamentos, 1981, pp, 188-190, 

(~bl Bakhtine, Est~tica de l.! creac iOn verbal , pp. 265. 
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acepta o rehusa c i ertos eleme n ~os , r eelabo ra nuevas formas 

que l e p e,~miti1-:m c oncebir s u es-,ti l o pn:>p io. 

Tan to Ba khtine como Angel Rama, parecen coincidi r e n tal 

pl an te.nmj_ e nto ~ 

' El novelista existe dentro de una li teratura; ,, , nace dentro de ella, en 
el la se foraa y desarrolla, con el la y contra ella hace su creación. Y por lo 
~isoo es heredero de una tradición y creador de tradiciones•. 

"El arte no sale de la nada; sale de otro arte• (47) 

E l esl a b bn en l a caden a l iterar i a, en q ue pode moc ub i car 

,3. Man uel F'uig, es denomi n ado po1r Angel Rc:ima como los " novfsi-

mas " y pcw Do n ald Sh a w como e l " Boom junio,r " • Un a cie 1 t:\S eª-

racter i sticas que parecen comunes a este g r upo, es la d e m.:. n i_ 

·fest a 1r de nL1est1r a real.i d .::1d soci.,~l a traves d e fo1- m.~s mas fami_ 

l i ares, mas p op ular e~, y mas a bi ertas. Es d ecir ex presar l a 

¡real i ciad hi sp,~noame, ... i c,,ma a trav'e5 d e Lln t ono y l en guaje pi- o ··· 

pias , si n p e rder d e v istc:i s u p royecc idn un ive r sa l . 

Las novelas de Ma n u~l Pui g ~ presentan cierta c r itica a 

aquellas abras que i n tentan d a r un tono grave y seri o de l a 

vi d a, a aquellos textos que estimulen mis la i n teligencia del 

lect o r que e l goce d e la lectura, 

(471 Rama, Angel , la novela en Anerica lat ina. Bogot~-Colo~bia: Procultura S.A., Panoraeas 1920-1980, 
1982, pp. 49-67. 



"En la nrgentina, el proble~a era el gusto por lo cerebral; todo lo que iopli 
caba sentioiento, sensaciones, intuiciOn, era dudoso. Lo prestigioso era lo 
cerebral, asi cono en la conducta tenla mucho eAs prestigio la reserva, la 
oesura ... Un pafs totalmente adolescente, pals forcado por una gran nasa de 
inaigrantes de principio de siglo y cuya actitud era, pretendfa ser, la de 
adultos, Gustaba mucho el cinisao epigra~tico -a lo Osear Nilde- Eso no co
rrespondia en absoluto a la realidad de la gente• (48l 

42 

Este comentar io puede explicar un poco la crfti ca a 

te:: tos demasiados i ntel ectu.al izados. npa.1rt.e de este h echo 1 

esta cita l ogra nuevamente mostrar la gran c o herencia existeQ 

sencia del lector en las abras literarias. Tanto las decl arª 

cienes del autor como sus te::tas muestran ese enmc:\scarami ento 

social de pretender ser a l go que no es muy natura l , de repri

mi r lo men□6 prestigioso por el temor a la censura social . 

Por eso, sus t ex tos provienen de formas consideradas no lite-

te>:t□s que cont.i ne n fo1~mas nrls o-Ficializada s . Dentro de la vi_ 

da li. teraria a1rgentina , estas ·form¿¡,5 f'l'6 !:; oficializ;.\das (t'.19) 

parecen estar dictadas por la revista literari a SUR, fundada 

por Victor Ocampo en 1931 (50). 

14Bl Corbatta, pp. 611. 

1~9) Valverde, Jose Harla, Historia de!..! Literatura universal , Barcelona-Espatta: Planeta, La literatura 
de ~ispanoaurica, Tomo IV, 1974 pp. 296, 

150) 6oldar, Ernesta, La literatura peronista en el peronisoo, Buenos Aires-Argentina: Carlos Perez S.A., 
Coleccidn los porqu~s, 1969, pp. 140. 



Julio Catazar , parace ser uno de los primeras en preocu-

parse por una b ~ squeda de un l enguaje propio. En este aspecto 

Manuel Pui g se puede considerar cont i nua dor de esta intencidn 

aunque es necesaria aclarar que la escritura de Puig varfa nQ 

tab l e mente de 1a de Co1rt.azar , ya que a este i'..1lti.mo todavia l e 

interesan y gustan los juegos intelectuales que se pueden 

crear en el lector. El aspecto lingUistico es, entonces, con

tinuado de un modo diferente par P u i g . Ex i ste en ª1 , una g r an 

e'.:',pantanei dad 1 i ngi..:d:' !!1ti ca coloqui a l , de f a l sos pudo1res y ta .. -

b d es mis comunes en las o b ras anteriores. Puig echa mano d e 

un l engu.:Ue popular , liberadot- y obci=mo " lenguaje de l a plaza 

blemas humun□5 unive1r$.ales, p ero e :,:p1re!:".,andolos con un acento 

y tono propia. Otra situacidn r ealizada por Puig~ es el j uego 

que se elabora en la ·fragmentacidn narrativa~ t~n utili zada 

pm- las esc,-itare!:", del "Boom", combinandol21 a SLI vez con l a 

tan conoci da narrativa pol iciaca frecuentada por Borges. 

Este cambio de sujetos discursi vos: autores, parten ecien-

tes a diferentes situaciones hi s tdricas y sociales, hace que 

el enuncia~□ literario adqui era un esti lo propio e i rrepeti-

ble . 

'Fuentes, Garcla Harquez o Donoso, leyeron la nejor narrativa latinoamericana 
dentro del vasto conjunto de la literatura vanguardista ~undial ; los jóvenes 



posteriores vivieron el cine, la televisión , el rock, los jeans, las revistas 
il ustradas , , , • 151) 

4'1 

Los f actores l i terar i os tanto n acionales c o mo i nternacio-

nQles, proctuc2n efectos especff i cos en l os escri tores , por err 

cte 1 ~n ~u5 e n unc iados. a n Puig se encuentra 85a 

gran variedad de e l e mentos provenientes d e l a c ul tura popu-

lar 1 como parte c ons t i tutiva de ~us textos. 

estas nacionalidades aantienen una relaci bn dialéctica con las ideologlas 
universalistas, infleKion~ndolas y aodificindolas cerced a tradiciones pro
pias, y, por esta ~isoa acción, permitiéndoles triunfar y desarrollarse de~ 
tro del organisao cultural nacional coco eleaentos que lo robustecen sin sus
ti tui rl o• 152) 

La obra d e Puig e ntra, entonces, a formar p a rte d e l esl a

bón U .tet'"a1~io n .:icion f.\l y mundi. al , en el cua l el inte1~viene un 

heredero , u n continu a dor y un renovador d e un mivimiento l it~ 

rario contempo r~neo. 

151) Rasa, Angel, pp. 470-479. 

1521 Up, cit. 1 pp. 55-56, 



5. EL TITULO1 EL BESO DE LA MUJER ARANA 

Un texto literario, de manera similar al i ni cio de un diá 

lago cot idi a no~ d e be t e n e r un nota i ntroductori a que dé l a 

idea sabre la cual se va a hablar. Este breve enunciado intrQ 

ductorio es una especie de condensaciOn semAntica o e 5encia 

del te:•:t.o e:,p,~esado pc:et.icamente e n el enL1n ciada lit ~r-'"'1~ io. 

El tf tulo, ademAs, p ermite diferenciar unos enunci ados de 

otroc: di stinguir unos autores d e otros y con ello unos est i 

l os d e otros. 

ºEl resuoen de una novela se encuentra en su for; a aAs reducida en su tituloº (53) 

El t ítulo es muy rei ter-cl.do en e.l te:<to, l a e:{presion de 

l a totalidad del enunciado de una manera suci n ta, es la nota 

de ape 1~tLu~a del t e :•: to~ que invita al 1 ecto,~ a a sumi ,~ su p a p e l 

de audiencia . 

153) Pratt 1 aary Louise. Toward ! speech act theory !1i litera u discours. Bloocington-London: Indiana 
University Press1 1977, pp . 45-60. 
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Tftulos y subtítulos en las obras literarias existen, para evitar a la 
gente a cocproaeterse en su papel de audiencia• (541 

Es necesario tamb i~n recordar que el n ombre que se da a 

las novelas es, Junto con la d escripción promocional , uno de 

las primeros conta ctos del lector can e l e nunciada li teraria. 

De un encabezamiento llamativo depende muchas veces l a r~ 

cepción d e l texto. Este breve enunciado viene a ser , t al como 

no algo mis amplio y apetitoso por venir y est a me rcanc i a : el 

t ex to, debe ser bien enunciada para poder oer des eada par sus 

rec:ept 0 1~ es .. 

Los títulos t a mbién 11,-:m su·Frido algunos cambios a t1~aves 

de l a historia; h oy e n dfa es much o menos frecuente encontrar 

t ftulos r e feridos a algunos de sus caracteres p rinci pales, CQ 

mo O□~a Birbara, Don Segundo So mbra , Oliver Twist, David Co·-

perfield, etc. Esta no quiere decir que na se e ncuentren de 

manera a l g una en la lite r atur a moderna~ como en los casos d8 

Oppiano Licario~ etc.; lo que se 

(541 !bid. 

1551 Rarthes, Roland. 'Anál isis te~tual de un cuento de Edgar Allan Poe•, ECO, Uo. 204, octubre 1978, pp. 
1167- 1169. 



quier e decir es que ahora este tipo de tftulcs son menos c o m~ 

nes y que p o r el contrario se tienden a encontrar tftul □s m~s 

sugestivos que guardan una gran relacidn intertextual con 

otros e l ementos cul turales, tal es son los casos de enunc i ados 

como "Ulysse s " , " E l homb1~e d e le:\ rosa '', "F'aradi s□" y para no 

dejar de l ado a Mnnuel F'uig " El beso de la ML1jer ílra"i"la". 

Los tftulos d e las obras de Manuel Puig parecen ser una 

respues ta anticipada al lector, en cuanto pueden llegar a ser 

bastante llamativos par a un lec tor f ami l iar izado con los me

di os de camunicacidn masiva, especialme nte con el g~nero rosa 

(Boquitas pintadas~ Pubi s angelical y Sangre de amor corres

pond i do), con el g~nero policiaco <The Buenos Aires Affaire>, 

con e l cine (La tr.:i.i cidn de Rita Haywo1~th y El beso de l a ML1-

jer Ara"i"la) y por Oltimo, como un desafio enigmAt i co a l l ector 

CMaldicidn eterna a qui e n l ea e stas p~ginas). Todos estos ti

t ul as parecen t ener la funcidn de enmascarar enunciados de 

una mayor signifi cacidn y compl e jidad humana. 

8e1'"fa conveniente ahora analizar e l titulo "El beso d e l ¿¡ 

Mujer t)ra'Ma" desde dos puntos d e v i sta: p1~ i mero , e s tL1d i a,,. a l ·

g unas pasibilidades del tftulo e n si, si n conex iOn con el re~ 

ta del enunci ada literaria; en segunda medida, rel acionarlo 

con e l resto d e l texto. Ento, para ver d e qu~ manera un titu

lo coma ªste puede c a usa r interpretaciones diversas para le~ 
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tares difer e ntes y tambi~n, para d emostrar que en realidad ge 

ll ega a enteder e l trtulo de una novela, cuando se lee el t e~ 

to a ·fondo . Ademas, se demostrar~ que las impresiones de l os 

lectores coi nciden e n cierta medida con la totalidad del tex-

to. 

5.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES EXTERNAS AL TITULO : NIVEL EXTRA

TEXTUAL 

Valdria la p ena anali zar un poco las ocurrencias que se 

t ien e n a l l eer e l tftulo de esta novela. Haciendo algunas prg 

guntas sobre l o que este tftul o l es decia a algunas personas 

despreveni das, hubo de cierta manera~ respuestas diversas de 

acuerdo a sus diferentes factores soci a l es e individuales ~ 

pero l a mayorfa de ellos coinc i dieron de alguna ma nera. 

Algunas personas lo asociar a n i nmeditamente con la pelíc~ 

la mexicana titulada de la misma manera y coincidieran en 

a+ i rma 1- que no imaginaban u n beso muy bueno~ si no mal o y pel i. 

~eneralmente, lo asoc i aban con una mujer perversa que 

da un beso mortal pues -segfm la □pi ni on de al gLmos·- "no hay 

a r a?'la bL1ena" . 

Otros un paco mas _i ovenes q u e 1 os anter i 01~es ~ lo encontrª-
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ron como un beso muy erdtico y lo describieron como un beso 

paralizante; esto se podrfa asociar con lo que hace la aran a 

a los insectos que caen e n su r ed . Estas opiniones , e n gene-

ral, con ll evan también a una idea de muerte , en cierta forma . 

En muchos de los libros de i nsectos se encuentran descri~ 

cienes de lo dificil y peligro5o que es para el sexo masculi 

no d e l os ar~cnidos el momento d e l cortejo, pues en el los se 

implica e l riesgo de morir: 

1 Jt has to be recorded that in spite of ali precautions he soaetiaes fail s to 
1ake his getaway in ti1e an the feaale eats hla after ali . But in leras of 
the succes of the spec ies as a Mhole, that Individual disaster is of li1ited 
consequence: he lost his life after, not befare he had completed his purpose• (561 

Esta cita puede, de alguna manera, expresar la idea de 

muerte que parece ser comJn ent1re l as opi n i enes de algunos d e 

los entrevistados frente a l tftulo d~ esta novela . Hay que a~ 

vertir que e l beso que e l tftulo pl a ntea no el beso d e una 

mujer 'normal' si no que par e l contrario es e l beso de una m~ 

j er con caracteri st i cas de i nsecto deborador, que incita ciec 

ta repugnancia , rechazo y miedo en muc hos med i os sociales , El 

tl tul a p1resenta al l ecto1~ un b eso •r a ro", •eni gmat i e □ ' y posi_ 

blemente •peligroso", hecho que estimu la en parte a l lector 

(5b) Atteaborough, David. Life on earth. london: Collins BBC, 1979, cap. 111, pp, 69, 
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para descubrirlo; se podrfa p e nsar que e l titulo, es a la vez 

una trampa que pone el autor a su lector a receptor. 

En términos generales ~ se puede observar que el titulo e~ 

td estrechamente relacionado con la idea de la muerte. Es sa-

bido ademas qL1e,. a traves d e 1,:. histor i.a 1 a la muje1~ se la ha 

asociado con la idea de desobediencia a las l eyes oficiales 

que mantienen el orden social. F'i snsese no mas, en 1 a h i sto ... 

r-ia bfblicci de "Adan y Eva " y en el mi to g1-iego de "La caja 

La idea de la muerte est~ expresada doblemente~ por un 

1 ado~ la muje1·- sac:i c11 mente se 1·-el ¿,¡ci ona con la muei~te del ar

den y de 1 a i n □Cf='nci a!, est~ más conect.:,.da con el mundci demg_ 

ni. aco de Hades:: por □tro, la ar-.;:i.'Ma es un insecto que ti end8 

su red para vivir de las 0'ctim.:,.s que en ella caigan, muchas 

vec:e.s se 1 e can si de1~a como el i nsec:to /T\'Éi i;; i ndol entr.::·~ pues se·-

c;:¡dn □pi ni nnes de muchos es el Cm i co insecto que no va en bu~ 

ca de su alimento, sino que por el contrario espera que le 

caiga en su tela. 

Esta c.1soci ación entn"' 1 .::, a1~afí a y 1 a muje1~ como si mbol os 

de la muerte, parece tamb i ~ n tener su explicacibn en psicolo

qí'a. especic:,lment2 e n los cap itulas "La d escon+icmza ent,~e 

lo~. se:•:os " y "F::l miedo a la muje1--" de la psi cd log,c1 l<a1~en 1-101--
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ney. En e l primer o~ e l la plantea ~ l de bili tamiento d e l sexo 

masculino, despu~s del coito y d i ce: 

'Aunque es una idea que todav!a no estl lo bastante trabajada, es auy proba
ble, de acuerdo con datos anallticos y etnol6gicos, que la relaci6n con la 1! 
dre este e.is fuerte y directaaente asociada al te1or a la 1uerte que la rela
cidn con el padre. Heaos aprendido a entender el anhelo de 1uerte cono un aQ 
helo de reunirse con la ~adre. En los cuentos de hadas africanos es una nujer 
la que trae la cuerte al mundo, Las grandes diosas 1adres t a■bi~n tratan la 
1uerte y la destrucción' (57) 

En e l segundo artf c ulo menci o n a do, la a utora plant ~a e l 

mied o que se ti ene a l a mujer y di ce: 

'Ahora bien, este 1iedo a la vagina en si aparece inequivoca1ente no solo en 
los homosexuales y pervertidos, sino igualcente en los suenos de analizandos 
del sexo aasculino• (58) 

Es c uri oso observar c omo un t i tul o de segunda ma no como 

e l usa do aquf por Manue l Puig , pued e caus a r e s e ti po de i mpr~ 

s i e nes e n l os l ectores despre ve nidos . Lo importante es ve r l a 

dobl e asoc i ac ibn q ue p roduce ~ l a conecc iOn inme diata para al 

gu no s con l a pe lfc ul a mex i can a titul a d a d e i gual manera (est o 

par a pe r sonas mayores de 40) y por otro l ado , su rel ac ión e§ 

pontánea con la idea d e l a muerte (hasta l os 30 aproximad a men 

t e > • Serfa adem~s p osibl e a sociarl a con l a t a n conocida r a n -

c he r a meH i can a s obre 1 a a r a1"1a, en 1 a qLte u n h ombre atrapado y 

(57) Honey, Karen. Psicologla fenenina. Hadrid: Alianza, 1982 pp. 133, 

158) Op. cit. 1 pp. 156. 
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enreciado en la tela canta a la causante de tal desdicha. 

cho m;:i s d11-ectamente cnnect.arlas con e.l te►:to. 

"Psir.:ologfa de l a muje1r " , Helena Deuthsch hace referencia a 

'Es interesante observar que el inconsciente del haabre considera a la arana 
cooo una "flenbra l'lilsculina', y en los sue'llos y en el folklore sirve como sim· 
bolo de la ~ujer ' f~ lica' o 'masculina' . Esto permite suponer que la conexibn 
entre acti vidad y ~a~culinid~d est~ profunda~ente enraizada en nuestra vida 
iaental • (591 

Esta ültima cita r evel a en gran medidil, la p osi b le a o oci ª 

c idn d e l a araNa con Ma lina quien ~ n e l te►:t □ 'l a rnu_j~r ara-

na• es , en cierta medida , un0 h e mbr~ maa culina. Otrn asp ecto 

que paree i d i n t.E,1-esantr> encont1rc.\r. f LI e 1 a i nte r pret.::1ci on en 

~l test c1e f~o;r<::1chach, e n e l cual la ara'Ma simboliz.::1 a la mill a 

madre; este aspecto a e podrfa conectar con lo anterior y de 

manera opuesta c on el rol de buena m~dre que ciesemp8~a Mali-

Se ve claramente como este titulo ~ surgi do ori g inalmente 

de l a cultura popular e n este cano el ci ne ~ parece tener c□Q 

notaciones mucho m&s profundas y un i versales de l as que g e ne-

(591 Deutsch, Helene. La psicologla de !i sujer. Buenos Aires: Losada, 1952, cap. VI, pp. 203, 



ralmente aparenta. El enunc i ado "EL Beso de l a Mujer Aral>ta", 

entabla entonces una relacidn estrecha con otro enunciado ya 

utilizado en el cine; es decir 1 eDtablece una r e l ac idn inter

textual con un elemento de los medios masivos de comunicación 

que es el cine y a.ln mas el cine de terce1ra catego1ria. 

'Deux oeuvres verbales, deux énoncés, juxtaposés l'un ~ l'autre, entrent dans 
une esp~ce particuli6re de relations sé1atiques, que nous appelons dialogl 
ques, Las relations dialogiques sont des relations (se~anttquesl entre taus 
les ~noncés ou sein de la co~munication verbate• (60) 

Es posible pensar que l a relaci~n significativa entre e~ 

tas das enunciados es una relacidn intertextual d e oposicibn 1 

ya que la totalidad significativa del texto difiere de l a to

talidad signi fi cativa de l a pelicul a mexicana. 

5.2. EL TITULO Y SU CONEXION CON EL TEXTO: NIVEL INT~ATEXTUAL 

Leyendo la totalidad del texto, se encuentra una gran co-

nexión entre el titulo y cada uno de sus capitul as. Si se tQ 

m.::\ el sintagma nominal "el beso" sol amente ~ se puede ver que 

en cada una de l aa pelicul as que Malina narra a Valentin, 

1601 Ver tipos de rel aciones intertextuales en Peralta Peralta, Sergio, Funcionalidad del texto en tl 
Beso de!.! ttujer Arana, Bogot~·Colo1bia: Tesis ■onogr!fica del Instituto Caro y Cuervo, 1983. 
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exist en relaciones amoros as entr e hombres y mujeres que quig 

ren besarse con cierta vacilaciOn. En el plan o de la r elaciOn 

Mol i n ,:\···Val entfn, tambi en e:-: i ste el beso como al go espec i a l. 

Se puede deci r que este sintagma nominal, que parte del 

t i tulo, establece una rel.::\cion interte:<tual ·-aut.ote:{tual (61) 

o rel ac ion d el t ex t o consigo mi s mo, ya que s e e ncuentra en 

tres de l as partms componentes cie la n ovela: e l t ft.ul o, 1 as 

películas y l a cel da. Veamoslo p r imero en las p elicul as . 

5.2.1. En las pelfculas narradas 

Tod as las pelfculas narradas por Mali na a Valent l n, pre

sentan una relacidn amorosa entre un hombre y una muj er que 

son los protag onistas de la pelfcul a. 

La pr imera pel f cul a~ l a m~s conectada con el titul o y el 

resto del texto , presenta esa vinc u l aidn a nte e l beso por pac 

t e de la muJer , deb ido a s u miedo de convertirse ~n pantera y 

causar l a muerte a qu ien l a besa. Es el mi edo a un beso mor-

tal~ que finalme nte sucede con e l p5i c o analista Cp. ~5). E l 

beso es, e n esta cinta 1 el medi o por el cual puede suceder l a 

transfarmacidn que se enc uentra e n estado l atente y a la cual 

s;e le teme. Debido a la sagaci dad cie Mali na t anto s u oyen te 



(Valentfn> como su lector, se mantienen en una gran expectati 

va por saber realmente que sucede con ese beso misterios o. Mi 

remos algunos apartes que van creando dicha expectativa . 

entrd a la casa y cuando la fu~ a besar ella lo despedazó vivo, como una 
pantera lo hubiese hecho' (p, 181 

•y ella le habla con toda sinceridad, de que su niedo aAs grande es a que la 
bese un hombre y se vuelva pantera• (p. 371 

Es importante adem~s, observar que con esta pelicula~ los 

roles entre Melina y Valentfn quedan tambi~n establecidos~ 

pue s Melina se identifica con Irene, la mujer pantera, y 

Valentin con el psico~nalista a quien ella recurre para su 

tratamiento; es decir, los roles de mujer y de hombre quedan 

ya establecidos y se ir~n paulatinamente desarrollando a lo 

largo del texto . 

En otras pellculas narradas p or Valentin, la relaciOn mu

j er-beso-hombre est~ i gualmente presente . En la cinta del ofi 

c ial ale~n (Weber ) y la vedette francesa (Leni)~ el beso tam 

bi~n est~ conectado con la muerte tanto en la narracibn d e MQ 

lina c erno en las natas del ''servicio publicitario de los es

tu~ios Tcbis- Berli n'' . En l a narraci bn del film: 

•y la besa, y cuando le retira los labios de la boca ella ya est~ muerta•, (p, 100) 



Y e n la nota publicitari a : 

•,,. contra si, pero no se atreve a besarla, pues teme que los labios de ella 
est~n todavl a frias• lp, 91), 
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El b~sa e n la mayarfa de l as cintas implica u n cierto mi g 

da, una ciertc:1 Vco\cilacidn, un tem□I'" a l a muerte y a no se1'" CQ 

rrespondido de igual manera ; es un b eso q ue en vez de traer 

la v i d a, como en a l gunos cuentos de hadas, trae mis la mu e r -

te . Uní do a esto, se e ncuentra oti'"□ elemento comJn en todas 

las ci ntas narradas por Malina: e l sacrif icio d e uno de sus 

protagonistas p or amor . Generalmente l as mujeres portagoni s-

tas , t i enden a sacrificar sus vidas rara ayudar a sus hombres 

est os non las casos de Leni , el d e la mujer zombie (primera 

esposa)~ la c hica d~l magnate q u e renuncia a s u comodidad y 

prestigi o social por amor al joven periodista, quien igu almeQ 

te, par a mar a ella, p i erde su trabajo y se dedica al licor y 

finalmente muere; en esta p el icul a e l beso est~ explici t amen

te presentado en forma de bolero, donde intervi anen los senti 

miento5 d e amor y des~mor, pl acer y dolor, ilusibn y des il u 

sión de l a cantante. 

' ,,,td te llevaste en t us labios, aquel beso sagrado,, , • (p , 240) 

Dentro de estas pelfcul as narradas, el ~l timo sacrificio 

es e l pGdre de l c hi ca 'play bey• suramer i can o, u na de las cin 

tas m~s cortas e i nterrumpida por fr agme ntos monolbgicos d e 



57 

las das per sonajes de la cel d a. 

5 .2.2. En el di•logo anterior : mon blogo 

Es curioso observar que le que comunmGnte se denomina co

mo mondlog o en l a c 1~'i tica liter.nria ~ B.nl,:ht. in e lo conside r a CQ 

m□ un di~l ogo pol~mico interior, e n el cual se establecen una 

serie de contradicciones entre e l d i scurso interno del emi sor 

y l a voz no presente d e otro u o tros. El diAlogo interior al 

q ue se h ace a l Ltsidn , es el r ealizc1do por Moli na, cuando re·-

cuerda una de l as pelfculas que vib junto con su madre. Este 

tipo de monól ogo o di alogo int~rior es ba5tant e cort .ndo p or 

sign as de puntuacidn (comas, interrrogaciones y punt o s) y pa

r ece ser una modalidad d el mond .logo intewia1~ en e l cual fluye 

la conciencia del person aje li brement e ; no ex iste en ªl l a i rr 

tencidn de ser escuchado por s u interlocutor (Valentin>, mue~ 

tra bastante incoher e n cia e n e l modo e n que se p r esen ta y en 

~ l se mezcla una serie d e varios recu erdos d el pasado y alQM 

nas reacciones a l a s i tuacidn presente de l a celda . En eoe t ~ 

pode di~l ogo, al igual que los mantenidos por Valen tin , se 

escuchan di sen cion es y contradiccion es i ndividua l es fecunda-

das p o r r esonan~ias de enunciados o jui cios d e otros; se estª 

b l ece un ti p o de visidn interna entre la visi bn del mundo in·

di vidual y la sacici.l o d i ~,cur<;:;o de otros <p luri 1 inglli"s mo SQ 
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c i al). 

Parte de este dii l ogo es present ado en una peli cu l a que 

Malina se cuenta asf mi smo y en l a cual tambi~n aparece ' el 

beso' como parte importante de l a rel acidn d e sus d os car~ct~ 

res. 

•,,,la unibn de las aanos, labios que se acercan, el priaer y hOnedo beso.,, • (p. 112) 

De esta escena que recuerda~ pasa por libre asociación de 

la palabra •mesa' y de l a situacidn amorosa~ a pensar en un 

beso ilusorio e ntre ªl y s u amigo Gabr i e l . 

•,, ,la unidn de las manos, el beso pri eero es ti ■ido y seco, los l abias cerr! 
dos son secos, los labios ya entreabiertos son algo aAs hdmedos, la saliva 
con gusto a tabaco?, y si oe suero antes de salir de esta c~rcel no voy asa~ 
ber qu~ gusto tiene la sal iba de~! •• ,• (p . 113) 

En estos dos casos~ e l beso se sucede o se sucederfa e n -

tre personajes rechazados socialemente por razones di feren 

tes~ l os primeros~ por su aspecto f i si c o de fealdad y desfig~ 

ración facial¡ en l os segundos , por ser un beso que no se c□Q 

cibe dentro de las normas oficiales~ por invertir la opinian 

comdn. El d eseo del beso y la vacilaciOn ante la posibilidad, 

san una constante de pelfculas y r ecuerdos de exper i encias 

fruotradas en Malina. 



5.2.3. El beso en l a celda . 

En l a celd21 No.7 se vuelve a ver l a vacilacion y a mbiva·

lencia d e Malina ante e l deseo de besar a Valentfn , es por 

eso que Ma lina entra a dar varios rodeos, que son s u t~cnica 

de ab l a ndamiento t a n bien lograda e n tocio e l transcurso del 

rel a to, para conseguirlo . 

•- Bueno, pero de despedi da querría pedirte algo .. . 
- O~? 
- Un beso 
- Es cierto. 
- Pero ■anana antes de irce. No te asustes, no te lo pido ahora• (p. 264) 

En e st a mi s ma pagina, Val ent l n hace de una mane,,.a jocosa 

la conecc idn e ntr e •mu jer pantera ' y ' mujer ara~a• que atrapa 

a las hombres e n s u tela ; cone c c idn que coincide b a sta nte con 

la a pi n i dn de algunas p e rsonas a quien se l es pregunt b sobre 

el tftulo . Seg ~n algunas de ellas (en especial h ombr es> , coin 

Vemos <C\Sf c omo e l beso no solo se p resenta en el titulo 

de esta novela, sino a de ires en mucha5 p c:'lrtes de l a narracion 

y forma parte importante y significat i v a del libro, en cuanto 

muestr a l as relc:'lciones que se establecen e ntre el miedo , el 

deseo y hasta la mue rte , en l as diferentes narrac i ones. 
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5.3. LAS T~ANSFORMílC IONES 

La otr a parte componente del titul o 1 present a a una muj e r 

ccin rasgos de a r a?la 'mujer af<'=1~a ·' • Qui en ej ecut.:i el beso me n 

c i onadc es una mu.ier que no es completament e mujer, que impli 

ca cierto mister io e intr iga . 

Es una mujer que impli ca l a posibilidad d e convertirse e n 

A esta posibili d a d de converti mi entc, de cambio , es a 

la que a.quf se denomina como tranr:Aorrnacion. NL.1 evamen te val e 

la pena ver a l gunas posi bilidades extratextua l es~ conectadas 

con el titul o, y luego observ<'='r otras p l antead,;;s en el te:-: t o 

mismo . 

5.3 .1. Algunas conside r aciones extr atextual es 

F'a rra pod e 1r completar éltJn mas este punto, se,~i a convenieQ 

te ver esta transf ormacidn d esde el mi smo mit o griego de Aira~ 

né o élrac ni da. Esta l eyend a generalmente prese nta l a rivali-

dad entre dos grandes tejedoras: Ar acn~ y Atenea . 

Se dice que Aracnd fu ~ a lumna de Atenea, pero 1 a supe1~ a 

e n la belleza de s us tej idas y no queriendo deber a nadie su 

talento , desaf i b a la diosa Ate nea . Aten ea cel □!;;c:i pcw el re-
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nombre adqui rido par Arecn¿, le pro puso bordar un a t e l a e n 

que estuviera representada la lucha can Neptuno acerca del 

no mbr e que habri a de llevar l a ciudad de Atenas. Aracn~ hizo 

una verd adera maravilla, e n la que repre5entd la metamorfosis 

de les dioses y sus aventuras amorosas . Atenea encoleriz ada 

destruyo el tapiz de Aracné y ésta, ll evada por la desespera

ción, d eci d e suicidarse ~horc~ndose. Atenea no l e pe1-mitiO mQ 

r i r y l a convi rtid en una arana que con t inuó hilando y t eJien 

do s u t e l a (62). 

La transfor maci~n en el mito se ve come el casti go imp lan 

tado por l as a ltas jerarqufas: los dioses a quienes qui eren 

ir más a ll~ de l as leyes divinas oficial i zadas. De una p ode1~Q 

za a r tista en l as labores del tej i do~ queda una un a si mple 

a r a ~ a destinada a tejer su t ela por el r esto de s u vida. 

Schneider dice de las a r a h as lo siguien te~ 

"Las aranas destruyendo y construyendo sin cesar, simbolizan la inversión oe
diante la cual se ~antiene en equilibrio la vida del cos~os, por lo que el 
simbolis10 de la araffa penetra profundaoente en la vida humana para signifi
car aquel sacriíicio continua por el cual se transforaa el hombre cantinuaaeQ 
te durante su existencia' (63) 

[sta transformación cont inua del hombre se p □drla ver co-

(62) Enciclopedia Universal Jlu~trada, Espasa Calpe, Tooo V, pp. 1156, 

(63) Perez Rioja, J. A. Diccionario de slmbolos y mito5, Madrid: Tecnos, 1962, 
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nectada de alguna manera con la transformacidn que existe en 

los protagonistas, tanto en el plano de las pelfculas como en 

el de los dos protagonistas que habit a n la ce lda. Los dos ti-

pos de transformaciones que se h a n planteado hasta ahora, 

reflejan en c ierta med ida la transformacidn como una muerte 

simbólica, en la cual muere en parte el estado; antecedente a 

dicha transformación. La transformacibn es entonces una muer-

te s imbdl i ca. 

Se encentro tamb;.en la el:istencia de un cuento de Je1~erni -
1 

a5 Goth el f, seuddrri mo del p astor protestante suizo Albert Bi t. 

z ius (1797-·1854) t itulado "l a a,~a?'la neg,~a". Este cuento pare

ce tener bastante similitud con la pelfcula de l a mujer p an t ~ 

ra, en cuanto presenta un pacta con e l diablo, y al lf donde 

e l diabla besa a Cristina (la protagonista) para sell ar y ce

rrar su trato con ella, surge una araNa negr a y de esta sale 

una infinidad de aranas , que como la peste, llevan la muert e 

a los ganados de la aldea, el hambre y la destrucción. Cristl 

na me trans·fonna. ~ntonces e n una enorme arana, ma te. al párro

co d e la aldea y cau5a muchas estragos. F inalme nte, una aldeª 

na sacrifica su vida y logra meter a la ara"ª en un hueco de 

l a pared y l a empareda . Dice este cuento que Cri sti n a p ermang 

c io al li po1r mucho tiempo, pero q ue cuando el vicio y la im·

pi edad vuelven a reinar, esta arana logra salir de su agujero 

sembrando terror y muerte~ h asta que la vue lve n a encerrar e n 



e l mura (64). 

La historia de l a AraNa Neg r a. al igual que lom mi tas y 

otros puntes mencionados e n esta par t e del traba.jo, astan ce-

nectadns con l a totalidad del enunciada l iterario, en cuant o 

conti enen la idea d e pacto di abdlico, cambia r epu gnante, cas-

tiga, transformacidn y muerte , y puede servir para mostrar 

que por lo general las aranas se amocian can a l g a negativo y 

pecaminoso, la cual se podrfa comparar con l a act itud social 

hacia los homosexuales. De o tro lado, este relato nns muestra 

la ara" a , l o pecaminoso , no se puede matar sino que ella se 

o cul ta y est~ latente a salir de su hueco , cuando vuelvan l as 

épocas del v icio. 

Todas est as notas extrat extual eo ayudan en gran medi da a 

mostrar q ue un t f tul c como est e n e es nada gratuito y encie- · 

rra en ~l u na gran red de posibl es conex iones . 

5 . 3.2. Las transformaciones dentro del t ex t o. 

Veamos ahora algunas de las transformaciones o cambios 

(641 Gonzales Porto-Boopian i. Diccionario literario. Barcelona: Hontaner y Simbn, 1967. 
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que se dan en el texto. Primero en las pelfculas, luego en la 

celda y por Jltimo en los tratados sobre homsexualismo. Las 

películas y las notas sobre homosexualismo son dos tipos de 

textos diferentes que dialogan entre sf , que pertenecen a g~

neros de autores diferentes, creando asf un tipo de interte~ 

tualidad general 1 megJn la clasificacibn dada por Peralta Pe-

t-alta en su tesis " Funcionalidad del te:-:to e n El beso de la 

Mujer A1raNa". Las t1ransform;H::ione en l é\ celda, tienen más que 

ver con el diilogo que se establece a nivel del texto en si, 

es decir , un di~logo a nivel del texto mismo o intertextuali 

dad autote:-itual. 

5.3.2. 1. En las pelilulas. 

Cuando se habló del beso anteriormente (5.2) 1 se tocb muy 

brevemente este punto. Cn la primera pelfcula es donde m~s se 

conectan el beso can la transformacidn: la heroina t8me que 

al besar a un hombre se convierta en pantera; en esta cinta 

se encuentra n la constante posibilidad de cambio de algo delt 

cado: fr~gil-nena, en algo mucho m~s fuerte y salvaje: pant e -

t-a-.. d.i. osa. La protagonista de esta cinta es presentada como 

una mujer misteriosa , sensual y potencialmente peligrcsa 1 pe-

ro a la vez atractiva. Es una herofna que a la vez at.1-c1e y 

causa temor; e n breves palabras, es una mujer ambivalente. 

La mujer pantera y la mujer araMa, son dos tipos de muje·-
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res seductoras y religiosas: la una utiliza su red para atrª 

par a sus victima5; la otra, utiliza su perfume para embruj ar 

"Seg~n los antiguos, la pantera es el Onico animal que eaana un olor perfuma· 
do, Utiliza este prefuoe para capturar a sus victimas, Le basta esconderse 
(pues su visión les aterroriza), y su perfune los enbruja·lranpa visible en 
1 a que caen• 165) 

Las dos trampas que estos tipos de mujeres tienen, son in 

visibles, atrayentes y embrujadoras, pero las dos conllevan a 

la muerte . Las dos son figuras rep ul sivas que deben esconder-

s,:2 para n o ar:,ustar a qui e nes é:lb~aen a traves de sus embn.Uos, 

de igual manera que un h omosexual debe esconder se para no ca~ 

sar desagrado y repulsiOn ante la sociedad. Notamos que en l a 

pelfcula narrada por Malina, el arquitecto parece estar laca-

mente enamorado de Irene, es como si e stuviera embrujada por 

el! a . La trans·formaciOn se sucede justo en el momento de be-

sar al psicoanalista (con quien se identifica Valentfn). 

Cn el reste de la pelfcula tambi~n se presentan estos cam 

bias, la francesa Leni cambia su ideologfa antinazi en favor 

de ella; la primera esposa del c hi co de la isla, es embru jada 

1651 Boudrillard, Jean. De !E_ seducciOn. Madrid-Espana: CHedra, 1984, pp. 74. 
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sual, de una transformacidn muy conectada con el mundo de los 

sue1"1os o d e l a imaginac ión y la literatura in-fantil, donde el 

beso de un prfncipe o princesa puede trans-formar animales e n 

prf ncipes, pue d e res uci t a r a l a princesa muerta, etc. El b eso 

vi e ne a ser ruptura de un estado anterior e i nicio de una nu~ 

va s i tuacian . 

5.3.2.2. En l a celda . 

Similar tipo de rupturas se presentan en l a celda No . 7 . 

ndem~s del cambio de l as intenciones traidoras de Malina ha

cia Val entfn, e):i ste tambi en un cambio en l as actitudes d e V?,_ 

lentfn hacia Meli na. Es una t ransformaciOn que no solo tien e 

que ver con mu comportamiento sexual, sino de igual modo can 

la a ceptaciOn p aulati na de la ment a lidad cursi de Mali n a ~ que 

e n u n principio ~ l consideraba alienada y ridicula. Otro cam

bio en Valentfn, es cuando se hace m~s y mis consciente qu~ 

en realidad por la mL1Jer por qLtien esta fi nalmente mas inter§_ 

sado es por Mortha~ la bLtrguesita y no por In~s, su compaNera 

de l u cha polftica en l os ülti mos aMos; personaje de una clase 

socia l nBs baja y de menos c ultLl!~ a que e l . 

Valentfn , f inal mente, termina aceptando cada vez m~s l a 

icieol ogfa de Melina cin criticarla t a nto y hasta adopta, mu-

c has veces, sus mi s mas formas di scurmi vas , a la vez que adml 

te explí citamente que h a aprend i do mucho de Meli n a : 
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•~prendf mucho con vos, Holinita. ,, 
- Estas loco, si yo soy un burro, , , • lp. 2651 

Melina a su vez, decide colaborar con la lucha politica 

de Valentfn y tambi~n sacrificar su vida, al igual que muchas 

de las herafnils de sus pol iticils, po,~ el c1mo1~ y aprecio de VQ 

l entí'n. 

najes es, al igual que en las otras historias , un beso que iffi 

plica el cambia y que conlleva la muerte de sus personajes. 

Es un beso no sola de despedida~ sino de muerte y fin cie una 

5.3.2.3. En lbs tratados sobre homosexuali s mo . 

El tema del cambio es tratado en estas partes del texto 

desde un punto de vi s ta objetivo y corroboran a dar un a expli 

cación cient ifica sobre un tipo de cambio que es el homosexuª 

lismo. Cc1mienza por un analisis y r-e-FLttacibn a dicho analisis 

sobre las posi bles explicaciones e ndocrinoldgicas al fenbme-

no; sigue con algunas teorfas di-Fundidas entre el vulgo y 

termina por dar todo un tratado sobre la represidn social que 

se ejerce sobr e los impul sos sexuales. Esta ~ltima parte es 

u.na de 1 as mas enf at i cas en el 1 i bt-o; en ella se da a enten-

der, cdmo la homosexualidad es encausada principalmente pbr 

normas socialeo, las cuales han impuesto roles diferentes a 

los dos sexos, dando al sexo femeni no y a todo lo que con ~l 
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se a socia , un rol inferior socialmente est~blecido. A~ lo e~ 

presa Pu1g e n su entrevi sta con Elizab e th ~rez Luna: 

'lengo la iRpresidn de que hay un paralel isno entre los géneros Denores y la 
situación de la ~ujer en los palses !achistas: todos gozan con ellas, pero n~ 
die las respeta• , 

Estas notas se inician en el c npitulo 3, en el momento 

justo cuando Valentfn sinceramente confiesa que no sabe nada 

sobre el fendmena del homosexualismo y culminan en e l capitu

lo 11, mirviendo como apoyo explicativo~ paralelo a la situA 

ciOn que se viene desarrollando en la celda. Después de las 

relaciones sexual es entre Mali na y Valentfn, estas notas de-

jan de aparecer. 

Estas citas escogidas sobre e l tema del homosexual i smo, 

muestran que no hay n a da efectivo y claro ocbre este probl ema 

Los ensayos en general p arecen inclinarse mis por una expli cª 

ción d e tipo psicolOgico que por una explicaciOn meramente f i. 

sialogi c8, 

El homosexual ser i a, entonces~ el Dltimo tipo de transfoc 

mación que se pres~nt~ en el texto y que estA implicito en 

el título. Vendrian a ser personajes raros y enigmlticos para 

la mayarfa d e la sociedad que forma parte d e la oficialidad. 
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5. <'!-. U.) RED 

Es necesario recordar que la arana no se puede desprender 

de su tela que la mantiene en contacto con la tierra y que mu 

tarea constante es la de tejer y e nredar en ella a l os que en 

ella caigan. Este trabajo de t ejer s u telarana, se puede tam

bién ver en e l trabajo de Mali na en relaciOn con su compaMero 

de celda, Valentfn, y tambi~n con el d i r ector de la c~rcel. 

Ellos dos son los rerscnajes con quienes Malina logra Jugar~ 

de manera diferente~ para con5eguir sus propbs i tos . Malina, 

a demas, elabo1~a un Juego en el plano de la narracion , con el 

lector~ pues ªste gola se entera poco a peco que la finalidad 

de Malina hacia Val entfn se v a modificando. 

La red tendida por Malina es casi invisible , se va desa-

rrollando paulatinamente como algo casi coincidencial 

mal. Esta red consta de varios elementos , que se desarrollan 

básicamente a t r av~s del rol feme nino j ugado por Ma l ina fren -

te a Valenti'n. Las pellculas son uno d e esos h echos que colª 

bora n a l a formacidn de la r ed total. Las cintas narradas por 

Malina a Valentfn, tienen un car~c:ter ritu a l 1 por 1 o gene1-al 

son contacias por la noche antes de d ormi r y vienen a ser como 

un a,-rullo "como un a1~1-or1-o" (p. 285) para Va l ent i n , quien d e 

modo s imilar a un n1~0 , pide a Malina que le termine una d e 

ellas o que l e cuente una nueva e n case de que ya haya Finalt 
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zado otra anterior <tdcnic a muy utilizada por Meli na para man 

t e n e r a su interlocutor, similar a Scherezada y a Puig can su 

est ilo fragme n tado). 

Lo5 consejo5 y cuidados de Melina durante la enfermedad 

de Valen tfn por la comida d e polenta, son esmerados y exagerª 

dos; ll ega a l extremo de envo l verlo como a un beb~ y hasta de 

quej arse por la falta de talco. La consecucidn , preparacibn 

de alimentos, es otra hecho importante para lograr un mayor 

acercamiento a Val ent i n, muchas veces sacrificando o priv~ndQ 

se de comer algo para dej~rselo al enfermo. Melina se campar-

ta de igual forma que una mujer, adaptando todas las actitU 

des con vencionales de l rol femenino: él es quien lava la ro-

pa, consigue los alimentos, los prepara y hasta sacrifica su 

hambre con tal de no hacer ruido e interrumpir los sue~as del 

enfermo <p. 197> • 

El metodo d e 'ablandamiento' o •aflojamien to' utilizado 

por Malina, implica tambi~n un sacrificio de su parte durante 

tod<e1 su con vivencia en 1 a cel da y aiJn mas al final de su vi da 

cuando decide colaborar con les planes de Va lentfn y es asesi 

nado por l os mismos miembros de la red guerrillera de Valen-

tin . 

yo creo que se dejO aatar porque asi se maria como la heroina de una pelt 
cu! a ... • lp. 285). 
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~parte de seducir a su acompaMante con un manejo perfecto 

de su aut~ntico rol femenino tradici onal, existe tambi~n el 

esti lo con el que cuentan sus cintas. La picardía y el humor 

juegan aq~ un papel importantlsimo, son narraciones ll enas 

de dob les sentidos , ambiguedad de vulgaridades escuetas, de 

usos linguisticos cbmicos que obviamente causan risa en su 

oyente. Utiliza un lenguaje que toca la sensibilidad de s u 

oyente: descripciones minuciosas d e colores, disenos, textu-

ras, sonidos, comidas y rasgos ffsicos de hombre y mujeres, 

lo cual obliga a Valentfn a prohibirle tantas descripciones 

eróticas. 

Le enig,~tico de Melina puede considerar se como otro fac-

tor que lo hace interesante para Valentfn . Melina en un CQ 

mienzo es para Valentf n, un personaje misterioso del cual no 

sabe mucho y poco a poco, a tra~s de charlas, ~ste se va in

troduciendo en l os secretos de Malina, va conectando y com 

prendiendo algunos hechos, de igual modo a lo que sucede cuan 

do empezamos la lectura de un texto e nig~tico. Nuevamente en 

centramos r elaciones en cuanto al enigma e n e l tftulo ~ en uno 

de sus personajes y en los misterios que se plantean en las 

pel iculas . Todos ellos tienen el com~n denomi nador de presen

tar un eni gma que logra enredar y atrapar a sus receptores. 

Esta red parece pues conllevar a una muerte ya sea ~sta 
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simbólica Ctransformacicne$ o rupturas id Rclbgi cas) ~ étic□-SR 

cial o algunas veces a una verdadera mue rte ffs ica. En e l c a 

so del lector, serf a el paso de las o bligaciones cot idi anas, 

a l encuentrro c□n un e l e me nto l~dico ritual del inicio de una 

nueva lectura . 



6. PUIG V SUB PERSONAJES DE "EL BESO DE LA MUJER ARANA" 

Tal como ya se ha planteado en el desarrollo de este tra

bajo, p a ra Bakhtine la presencia de otro u otros es uno de 

los principios bdmicos de su teorla l iteraria. En el capitulo 

3, se ei:plicd este principi.o de alteridad con referencia al 

c3uditor o 1receptor del mensaje li t erario ; veamoslo ahor,~ en 

relacidn con sus personajes. 

6 . 1. EL AUTOR Y SUS PERSONAJES 

Seg~n Bakhtine. l a relaci On del personaje nunc a debe coiu 

cidi r exactamente con los principios cogna5citivas y éticos 

del autor. Para que el a utor pueda crear a sus personajes,•~ 

te debe ubica1rse -fuera de si' mismo y l ograr verse con los 

ajos de otro . Si ~sta posicibn no se logra, no se concebir~ 

tampoco una creacidn e st~tica de l a t otali d a d del personaje. 

Dicha creac idn~ requiere de dos estadios: el primero d e ellos 

c□n$iste en cierta identificacidn que el escritor siente h a -
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~1a RLI □ er sona,e, se sit~~ y comprende l a situacibn de su prq 

t.ac,o n 1sta~ e J. ~,eaundo~ P-1 m¿,\s imp □1-tante, es aquel en qL1e la 

v iven c ia del c1uto¡r regt-esa a sf mismo. a SLl lugar~ pc)r fun-ra 

de l personaJ e que s ufre o goza, logrando una extraposi c ión 

c,:in respecto a SLl heroe . S i e5t.e doble rnovi miento no se al cao. 

za, no e:-: i st i ni Lln verda de1r o p1- oceso r:re.1ti vo de di c hn h ero e 

como totalida d. La posicidn por fuera o por dentro del p e r so

naje determinara, en ci e1-ta medida el hecho i mpor·tante de que 

una novela sea monoldgica o dialbgica. Para el c aso de e s ta 

novela de Puig , convendrfa m~s bien h ablar de anti - h~roes ya 

que tanto Véll entfn como Mol i na ca1-ecen de 1 as virtudes he·

roi cas del heroe ti-adicional. 

S i l a conciencia d el autor coincide completamente con la 

conciencia de su personaje, tendremos e l caso de un enunciado 

monolbgico; si por el contrario, la actitud del autor difiere 

de la actitud d e su personaje~ se conmegui ra un di scLtr !no de 

tipo dialógico, en el c1.1al confluyen dos intenciones , do9 vo

ces, dos ide olagfas difer e ntes que le dan al enunciado esa eª 

racte1~fstica pal emica, abierta , dinamica y e s tética a la vez. 

Par ello , ese dobl e movimiento invei'"so de "empatfa " (identi ·Fi 

cacior;, o ap,-o:dmacion al heroe o a nti ·-heroe) y d e " e:-:otop i a " 

<extraposicidn con respecto al h~roe) es importante en el prQ 

ceso de l a creacidn del personaje . 



ºEl priaer ooaento de la actividad estética lo constituye la eapatla: debo ex
perimentar -ver y conocer- lo que él experiBenta, ponerme en su lugar, coinct 
dir en alguna foraa con él . •• 

La actividad estética sblo comienza propiamente cuando se retorna sobre si y 
a su puesto, fuera de la persona que sufre, .. • El artfsta no se mezcla al 
aconteciaiento co10 un participante directo.,. ocupa una posicldn esencial 
fuera del acontec imiento, coao un conteaplador desinteresado pero que co~prerr 
de el sentido y los valores de lo que se produce; que no lo experi menta pero 
que lo comparte: . .. Esta exotopfa (que no es indiferencia) permite a la ac
tividad artistica unificar, fornar y realizar el acontecimiento desde fl ext~ 
ri or• 1661 
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El al e_iami ento y a la vez 1 a comprensi on hnci a 1 a si tua·-

c ion de l personaje, son h echos fund amental es en la creaciOn 

estética de los act~ntes . 

En el caso de Puig y los dos personajes principales de su 

novela, parece existir una empatfa hacia sus dos personajes 

ant agdnicos, lo cual muestra en cierta medida, que hay un a 

aprox imacidn hacia ello9, pero a la vez un alejamiento, debi-

do a la di sparidad que se da entre e ll os. Puig dice: " Yo pug_ 

do ser les d os personajes , ambos son p asibilidades mias'' (67 ) 

Ecta pos ibilida d de zer los dos personajes i ndica e l dis

tanciamiento del autor, en cua n t o presenta desde lejos dos 

(66) Todorov. Claves para 1ª. obra de Hikhail Bakhtine. pp. 619-620. 

1671 6ilio, Harta Esther. Algunas confesiones. Entrevista~ Hanuel Puig. Universidad de ttéxico, Vol , XL, 
No. 381 Junio 19B4, pp, 6. 
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conciicicnes contrarias de ser pasible; can e llos l ogra expl i -

car a la vez el car~cter heterogéneo del ser huma no , d e s i 

mismo y de sus personajes, presentando car acteres abiertos, 

i nconclusos e i nacabados. 

•un aconteciaiento est~tico puede darse Onica1ente cuando hay dos participan
tes, presupone la exi stencia de dos conciencias que no coinciden , Cuando el 
personaje y el autor coinciden o quedan juntos frente a un valor coe~n, o se 
enfrenta uno a otro cono eneaigos, se acaba el acontecer est~tico y cooienza 
el ~tico !panfleto, manifi esto, veredicto,,,) lbB) 

Esta nota de Bakhti n e logra explicar , de alguna manera, 

l a relación d e Pu i g y sus dos a nti - héroes . Aunque ambos pue-

den ser ª l ~ nunca ll ega a i dentificarse pl e name nt~ con ning~ 

no de l os valores de ell os. Sus dos ideologfas se i ntercam-

bian, se discuten , se cuest i o n an, pero al fina l , ninguna es 

super i or a la otra, ambas tienen su valor y su respetabilidad 

mutua . 

6 . 2. LAS VOCES RALATORAS 

Vistos ya algunos d8 lo5 conceptos de Dakhtine con respe~ 

to a l h~roe. p asemos ahor a a n~lizar un poco m~s en detalle 

168) Bakhtine, Est~tica de l.! creaci ón verbal . pp. 28. 
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las veces de e ll as. Debido a la dificultad de separar dichas 

cnr que esta novela presen ta la tfpica t~cni ca narrativa d e 

(69) o encajon,1mi ento; es dec ir i, 'te::tos en los que 

se cuent..':l una hi s 1:oria complet.:1 en el segundo o tcrr:er nivel' 

Dentro de los di~logos de Melina y Valentln (primer n ivel 

nan ... ,1t i vo >, e,dten inc:n.lstadas adeflE\s la!.:i pellcLtlas y a GLI 

vez, en algunas de estas pelfculam, aparer:e otra narracibn 

dentro de ellas (leyendas, escenarios de teatros en los que 

sucede otra historia, etc .) . El problema con estas voces na-

rradoras es e l entrecruzamiento que se da entre ellao , ya que 

cuando se narran las p~liculao (voz de Malina) ~stas se ven 

constantemente interrumpidas por comentarios personales tanto 

del narrador como de su auditor , prenentando as i una gran d i-

ficultad para z;ep arai~ll\s. Sin emb,~rg□ se tt-atara, a modo met.g. 

dológico , un~ c l as i ·ficacibn de los voces que aparecen en e ste 

enunciado" 

Ante todo es n ecesario l"'ec:a,~d.,ir que esta novel a n o preseo. 

ta un narrador que introduzca ous per5onaJes , que cuente so-

br e ellom o que de sus op ini on~E 5Ubjetivas sobre sus per5onª 

_il::!S. 

!691 Bal, Mieke, Teoría de la narrat:•1.;. Madrid : CHedra S.A., 198S, pp. 148, 
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Na existe ese tipo de narrador tradicional u omni cciente 

que ubica al lector, que habl~ d irectamente a un receptor fi~ 

t1cio~ sino que por el contrario, loa personajes en tr~n a diª 

l ogar directamente entr e s i y el l ector se e ncue ntra como u n 

partfcipe é:\Ltditivo que e"=>C Ltcha esc:1s voces y d educe de ellas 

sus icieologf as~ sus diferentes c lases sociales~ su g rado de 

~ducacidn acad~mica, etc. En t~rmincs de Genette, el narrador 

de t1po e::trüdiegetico e!!.ta ausente (70). 

~H hablar sobre los te:: t os interc,üados 1'1ieke Dal di ce: 

•.,, la mayorla de textos intercalados son no narrativos •• , El contenido de un 
texto intercalado puede ser cualquiera: afiroaciones sobre las cosas en gene
ral, di5cusiones entre actores, descripciones, confidencias, etc . La forDa 
predociinante es el diA!ogo. .. El diUogo es una forta en la que los que elli
ten el lenguaje son los propios actores y no el narrador basico' 171) 

Notamos pues, que ªsta es una descripcibn apropiada para 

e n cuanta a l di~l ogo entr e la5 p ersonajes y la 

na1"Tacidn de l as pel lcula!;; se refiere. l\la e::iste entonce;;: ese 

narradas ba!;;ico ( e::tr,3diegetico) que subordine los:; discL11~sDs 

d e s u s personajes~ si no que ~stos se presentan ante el l ector 

sin l a necesidad de dicho mediador. La narracidn rompe asi 

con esa form a tradicional de l a narrat iva. 

170) 6enett, 6erard. Figures !ll, Par!s: Edltoriel du Seui 1 1972, 

(71) Bal, Nieke1 pp, m. 
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Esta for ma n arrat iva presenta entonces un estilo directo 

de n.:\r-racion; p ar,"' la cl.:isi ·Fic:élci o n de l as diver5as; voces que 

allf intervienen . se tomara en cuenta los dos tipos d e narra

ciar'" e:-:¡:JL.lt-?s tos pcw Miel(e Bal (72) ~ a los cuale5 se le!:; zumara 

un tercero no considerado par e l autor. 

El p r imero de elles es un tipo de narrador que se refiere 

expl f citamente a ~ i mismo, que cuenta sobre s i y d evi e ne asl 

persona.ies de la historia que narra. Eo un narrador partfcipe 

vinculado a un personaje CNP ) o narrador intrahomodiegético, 

segdn l a terminolog i a de Genette. 

"Claro que sf, yo se lo di je todo, cuando tenia la esperanza de convencerlo 
que entre nosotros dos., pasara algo, ,, Pero nunca, nunca pasó nada, no hubo 
codo de convencerlo" (pp, 751 . 

•nquel la de que te habl~ entrd con~igo en el ~ovi~iento, pero vino un ~ooento 
en que se abrid, y t rato en lo posible que yo taabi~n abriera• (pp. 1421 , 

El segLmdo, es aquel narTador que no se ;~e-fiere e::plfcit ~l_ 

mente ce\ mf mismo y cuyf.'I voz no pertenccF.! ¿-¡ s i mismo, mi na ¿\1 

clui'do (Nt:>. Este puntr.> es 1, como bien se puede ap1'"eci?."1r,, un 

peco discutible ya que la voz que narra la hi Btoria de otros 

02> ea!, Hieke, pp, 128-129. 
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personajes es Ja mi sma voz de Malina; sin embarga, ~l no far -

ma parte n c:ti va como personaj es en les aconteci mientos que s~ 

ceden en lffl 5 p el iculas . Mnlin ¿\ senr. illl'lmente s;e l imita a re·-

prodt.tci , ... algo .,ud i ovi !3U<":\l e n al qo pu1'"amente audi ti va pa,-a S Ll 

1 Eapi eza que una chica de Hueva York toQa el barco c1 una i sla del Caribe donde 
la espera el no1•io para casarse" (p. 164) . 

El terr.er tipo de ni vel n arrat ivo e s un tipo de narr~dor 

orient.,dor (1\1[)), quien controla y <:11'"ganiza, a trave s d el len

guaJe~ la total idad del enunci ado . 

equi V;.'11 dr i.n a lo q ue comunme nti::: se denomi nr.1 c:omo ' h abl.-';t11t.e i ID 

p lí'ci to '' . 

"El hablante inpl lcito, en caebio , es el que tiene la responsabili dad del sen
tido del relato, es quien organiza los hilos del acontecimiento y entrega la 
posibilidad de desprender la significacíbn dltica de la novela; en ningbn ca
so debe confundirse con la persona real y concreta del autor• (731 

E,;;te t e:,~c~r rel i:\t o r- serla el o,gan i zc1do1"" del i:\1~t.1 cul o pu·

bl i citar i o sobre la protagonista de la pelfcula "Destino•, 

los i n{ormcs J udiciales y los tratados sobre h o mosexualismo. 

(73) Jara, Ren~ y Moreno, Fernando. Anato~ia de la nove!a, Chile: Ediciones Universitarias de Valparalso, 
1972, pp. 90. 
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6.2.1, Las pelfculas 

El relator de estas ci ntas cinematogr~ficas es Melina. 

Sus n~rraciones son producto d e s u memoria y las ciescripcio-

nes q1.m de el 1 as hace~ están intimamente ligadas con los am 

bientes produc idos en este tipo de films de Hollywood de los 

ª"º5 treinta y comienzos de los cuarenta. Melina viene a ser 

un t i po de narrador que no particina en l as hi s tor ias que na

rra (NEJ; estarla e n un sequndo plano de narracibn y no seria 

un narrador participante de lo narrado (intraheterodiegético) 

Algunas de las cinta<;; tienen SLl ¡~el acidn con pel iculas e:-:io ... 

tentes en la realidad y otras son invencion~ s del autor . 

"De los seis filgs, tres son versiones 1~s o nenos aodi flcadas de otros tan
tos filns especifico~. El de los capitulas I y 2 es Cat People 11942,.,,1 de 
Jacques Tourneur, .• , el del capitulo 5 es The Enchanted Cottage 119~b, , , , ) y 
el de loscapitulos 9al lles Illalked withaZoribie(l935, ... l ... Los 
otros tres filas sen ioaginarios o parodias de l género oAs que sinopsis de 
producciones concretas •.• El de los capttulos by 7 es una invención de Puig 
... y el de los capitulo 12 al 14 es una 'mexicanada' construida a partir de 
retazos o ia!genes de fil~s con Agusttn Lara, Har la Félix y ~arla Antonieta 
Ponds" 1741 

Este ti po de pelicula son uno de l os tantos elementos i n -· 

tertextuales que f o rman gran parte de l a totalidad hfbrida de 

1~ novela; Gllas mo caracterizan pr i ncipalmente por ser pro-

(74) Oviedo, Jos~ Higuel ,....!J_ doble expo5ici0n ~~ ~anuel Puig, ECO, BogotA-ColoQbia, octubre 1977, pp , blb 
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duetos desti n adas a las masan p opulares y, por e llo, es Mol~ 

n a y n o valent i n quien hace uso de ellas. La func iOn que cum

plen estas narraciones es muy s imil a r a la que cumpli e ran a L 

gunas de l as produc ciones c in e matogrifi cas d e los aMos trein

ta y cu~renta . 

' Until 1942, mo~t Hollywood ~ovies were escapist enternainoent, Hhich ained to 
distract a spel lbound public1 froa organizin radio and newpaper reports about 
the Axis parther's expansion in Europe• (75) 

Sus car acterfsticas eran p rmsentar hombres y mujeres ex -

tremadamente saludabl es y bellos rndeadcs por mnnsiancs, Cfil 

rroa l ujosom, comidan y bebi das e xquisitas . Rasgos muy tl picd 

mente enfatizad os durante este perfodo de l a historia del ci -

ne. f•or lo gener~l los confli ctos personales y s ocia l es d e 

l o s persona j~s de e s tos films se trasladan en tér minos pura

mente emoci o nales y sus mutuas oposiciones termi nan fina lmen 

t e p or la necesidad de un a c o munidad bien ordenada, lo cual 

se logra a t ra~s del a mor d e l a parej a protagoniota, l ogran -

do asf una eGpecie d e rito d e integracibn. Este , es e l tipo 

de cine que le i nteresa a Pu i g como te~t i ca de su obra . 

•, ,, Ne interesa taabién el sobresentimentalisao de cierto cine: a ver que 
hay aAs allA de eso, a que responde esa necesidad, qu~ satisface eso en el~[ 
blico y qué habr\a tAs allA de eso• (76) 

(75) NcCture, Arthur. The aovies: an Aoerican ldiom. 1/ew Jersey: Associated Uníversity Press, lnc,, Cran
bury, 1971, pp , 153. 

(7b) Corbatta, pp . 601, 
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La necesidad a la cual correspo nde este tip o de cine 

t ien e su razón social. Ante todo es necesari o advertir que 

la mayorfa de su audienc ia pertenece a la clase social menos 

pr ivilegiada. 

"The urban Korkers, the i11igrants and t he poor had discovered a neN aediun of 
entertainaet Hithout the aid and indeed beneath the notice, of the custodians 
and arbi ters of aiddle-class cultura• 177) 

El e ntretenimiento que se brinda e n este tipo de cintas 

es de tipo evasivo ya que en l a mayorla d e el l as se olvidan 

problemas social eo real es , permitiendo a la imaginación 

ll e narse de hi storias fantasiosas a tra~s de un l e nguaje seQ 

cilla y f~ci lmente comprensibl e; sus personajes son a menudo 

buanos o malas pero muy rara ve z contradictori os, facilitándo 

así la posibi li od~d d e crear mitos sobre ellos, qui enes por 

lo general no presentan ning~n hecho histbrico real. Este es 

un cine fantdsticc que logra dar en cierta manera algunas grª 

tificaciones soc i ales esperadas por sus espectadores (peder 

social y econ~mico~ aventuras amorosas etc .) . Snn recompen5as 

que se preoentan de manera c asi i d~ntica en t odos los films y 

dicho sea de paso~ c ontrastan bruscamente con la situac ión de 

l a cel da~ aunque nuevamente cumplen con su funcidn de escape 

(77! Sklar, Robert . Hovie-Hade Omerica: ! social histcry of Oeerican Hovie~. lleK York: Randoa House, !ne , 
1975. 
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y medio liberador d e sus dos personajes que la comparten. 

6 . 2.1 . 1. Los films y s u i n terrupcibn c ronotbp i ca. 

Utiliz a mos la termino l ogfa propuesta por Bakhtine parar~ 

ferirnos a los elemen tos espacio- temporales de la obra. 

"llous appelerons chronotone, ce qui se tradui t, l ittéralaent, par •te1ps-espa
ce•: la corrélation essentielle des rapports spatio-teaporels, telle qu'el le 
a ete assiailee par la littérature• (78) 

En las pelfculas al contrario de l a celda, los espacios 

$Cn por le general abi~rtos ~ suo personaje~ se mtieven l ibre-

me nt e de espacios abiertos a espacios cerrados y viceversa: 

calles de la ciudad, parques, zool dgicos, jardines; apartamerr 

tos, teatros , ofic inao , hospitales , etc . De las seis pelicu-

l as presentadas exp l fcitamene e n el texto como tal, cinco son 

narradas por Malina a Va lentfn y una es monol ogada o contada 

a s f mismo. En todas estas pel i cul as se juega con eleme ntos 

espac i o - temporales bien conoc i dos por l a eMperienci a del l ec

tor; las n oches imp li can, por lo general, la proximidad del 

mied o, el mi sterio, lo oscuro, lo drfico, la posibili d ad del 

placer y el descanso. Los sitios de mayar e ncierro como apac 

tame ntos, consultorios , alcobas, etc. , implican tambi~n algo 

17B> Bkhtine, Mi khail . Esth~tigue tl theorie du Rooan. Franela: Gallioard , 1978, pp. 237, 
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muy conocido y r e lac ionado con l a in ti midad. Este dab l e Jue-

go cronotOpi co de enigma, mi edo e i ntimidad es a s u vez reit~ 

radamente in terrumpido por su narrador <Malina) ~ con e l prop~ 

s ito de crear mayor suspens o e interªs en s u r eceptor . 

una noche ~l la lleva de nuevo al restaurant aquel, 

"Van al departamento de ~l . •. Entonces e~pieza a contar que habta una leyenda 
terrible ••• • (p. 15-171 . 

'Es de noche, claro, la habitacibn estA alu;brada con un velador solo, . . y 
ella se transforeO en pantera• (p. 44-451, 

•y ella estA sola con el asesino éste, •.. en esa salita donde ha hecho prepa
rar una cena fntiaa, el la agarra un tenedor de trinchar y lo 1ata• !p . 991 

•,,, pero a aedia noche se vuelven a oir siempre los taccores y, ahi es que 
~l parece que se obsesiona con algo.,,• !p. 178> 

La asuri dad de l a noc he y un lugar cerrado san las el~men 

tos caracter i sticcs de l as pel icu l as d e l a obra; son e llos 

los mome ntos de mayor eni gma ~ emocidn y peligro para las posi 

bles ~ ct i mas de l os e mbrujos nocturnos . 

En tres ocasiones , ~l espac i o y e l tiempo de l as c i ntas 

se desplaz a a otros planes . En l a h istor i a de la mujer pa nt~ 

ra existe a su vez una leyenda d e l a Edad Media ; e n la c i nta 

a utonarrada hay un p i anista ciego que a su vez narra otra 

historia y e n l a narración sobre Leni, se d escribe otro e s ce

na ri o e n el cual se desarroll a el s how que e lla presenta . 



algo de la Edad Nedia, que una vez esas aldeas quedaron aisladas por la 
nieve.,,• (p . 18). 

'Silencio, una explicación del ciego referente al hecho verldico en que se in~ 
pira su cooposicidn,. , todo comenzb una aanana de otono en que yo caoi naba 
par el bosque' . 

• ••• la llegada en puntas de pie de otros dos invitados, que son el EUchacho y 
la chica, se los ve de espaldas .. . • (p . 104-116) , 

•,, , Se va levantando el telOn y entre las pal1eras hechas de papel plateado, 
co~o el de los cigarrillos, viste?.,, detras de las paloeras se ve la luna 
llena bordada de lentejuelas que se reflejan, en el nar hecho de una tela se
dosa, .. • (p. 79) 

8 7 

En la segunda cinta mencionada l os tres personajes l ogran 

e ncontrarse finalme nte en un mi s mo tiempo y lugar. En e lla l a 

h istoria de l a sirvienta fea y el aviador explica y just ifi ca 

la hi stor i a de l ciego quien es s u narrador . 

Vemon a s i, como esa h eterogenei dad d e espacios (Estados 

Unidos; ~ F1~c;.ncia, (Uemania~ l~:-:ico y la I sla T1~ opical > y d e 

ti e mpon (est ac i enes del a 'Mo, p a rtes de l di a, e tc .> rompe S Ll 

continuidad por los cortes narrativos produc idos por Ma lina. 

6 . 2. 1. 2. La s moti vos fllmicos 

Los tópicos de l as ci ntas son b~stante ralacionados entre 

s f : una pareja enamorada que encuentra ciertos obstlc ulos 

para lograr la real izacidn de su roma nce; e l p roblema que se 

l es presenta puede ser una maldi cidn (cast igo por p a cto diabb 
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lico), un hombre traidor y/o mal vado que impide tal realiza

cibn (mayordomos, magnate) , los miedos e incertidumbre de sus 

personajes ante los efectos producidos por los obst~culos y 

fi nalmente, a diferencia de los temas de gdnero rosa , u n fi 

nal triste y t~gico en l a mayoria de l os casos . En forma m~s 

asque ~tica para cada una de l as pel i cu l as seria: 

El arquit■cto y l a muJar panter~: 

Obsticu lo: Cast igo por pacto d iabblico. Miedo de conver -

Final 

Lani y Wabar: 

t i rse en mujer pantera e n el momento de la 

aproximacibn sexual. 

= Debido a la aproximac i ón de tipo sexual con el 

psicoanalista, s urge la transformacidn temida 

y con ello la muerte propia y la de su victima 

Conflicto: Pertenencia de Weber al movimiento nacionalis-

ta ale~n . Traicibn del mayordomo. Miedos y 

contradicciones de l e ni sobre que pos ición po

litica tomar. Defender o traicionar su país. 

Desenlace : Muerte de Len i y del mayordoma. Sacrificio de 

l a vida por amor. Muerte del enemi go en el mo

mento de seduccidn y muerte propia. 

El aviador y l a sirvi ■nta ~aa (dialogo interior o mon6logo> : 

Problema : Diferencia de clases social es, la fealdad d e 
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la c hi c a. Miedo a enfrentar l a fealdad propia 

Fin 

y de l a del ser querido. 

Aceptacidn mutua. El amor transformn lo Feo en 

bello. 

El muchacho auramericano y la director• de revistas de moda: 

Obsticulo: Desconfianza econbmica por pa1·te de ella, sepª 

ración por viaje a causa del rapto del padre 

del muchacho . 

Desenlace: SeparaciOn y muerte del padre del chico. 

Viudo yanqui y chica, 

Conflicto: El embrujo del mayordomo y poder especial so

bre toda l a comunidad . Personaje represor que 

logra sus fines a trav~s de l a bruJeria. 

Desenlace: Muerte del yanqui viudo 1 fin del embrujo. Opti 

mismo para l a futura comunidad. 

MuJer dal magnate y pe ricdiata: 

P1-oblema : El poder económico y politice ejercido por el 

magnate para frustrar l a relacidn de los dos 

personajes enamorados. 

Desenlace: Muerte del periodista~ arrepentimiento del ma~ 

nate~ recuerdo amoroso del muerto. 
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Lo c urioso e n todas e llas, a l igual que e n la celda, es 

que siempre existe u n elemento que ejerce gran poder sobre 

sus personajes impidiendo un final f eliz para l os enamorados . 

Los dos momentos delirantes d e Valent in t a mbién presrantan 

ciertos rasgos s imilares a l as pelfcul as. Su s mementos de ti 

po oní r ico , de i gua l modo , crean rel ac i ones entre p a r ejas de 

sex o s opuest os q ue se r e lacionan can la pelfcula del muchacha 

suramerica no y es p o s ible que guarde cierta conexidn c on su 

d i 1 ema pe,~sonal respecto a Ines . 

Un muchacho y una muc h• cha : 

Conflicto: Diferencias raci ales y s ocial es entre ellos: 

F ina l 

s ue'Mo: " una muchacha campesina, una mucha-

cha crL1zada d e indio y bl a n co ... 11 (p. 131- 132) 

recil idadn 11
- Es una piba qL1e no tuvo demasiada 

e duc acion 11
• 

" . . . porqL1e s os mas i nt.el i gentes que yo, eso 

es segu ro" . (p . 138). 

Separaci o n . 

Un padr• y una m•dr■: 

Confli c t o: Relación di f icil~ d esaveni e ncias, infidelidad. 

Final Divor-ci o . 

En este d e lirio l a f icciOn y l a realidad p a r e c e n fundir -
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se , a difer encia del mandlog o d e Malina; ademas , 1 a repe ti 

ción del s u jeto del e nunciado ' un muc h acho", 'una muchac ha' 

presenta una forma de l etanfa que se d i fer e ncia b astante d e 

s u d lt i mo deli rio en el texto, donde ya adopta mio l a s formas 

típicas d e l d i l l ogo interior d e Mal i na; en éste, h ay p regun-

tas y se autonarra una h ist ori a menos entrecort a da. ~d em~s , 

los temas d e l ul timo delirio son mas conect ados con l as sensª 

c iones de nacer, mor i r y l a intens idad sexua l y san preoenta-

das d e un modo mio dr am~tica . 

ae est~ llevando por un tunel largulsi10 hasta una salida, estA 1uy oscu
ro?, si, ~l me lo dijo que al fondo se ve una luz, pero yo nos~ si es cie[ 
ta ... Yo oigo correr agua,,,• (p. 2821 

•,,, pero a vos Harta yo te cuento todo, que siento lo 1isno que sentta con 
vos, porque est~s conaigo y, que ya pronto ■e sale un chorro blanco y calien
te de adentro .. ,• (p, 2841 

Me lina aparece también e n este deslumbramient o del perso

na.ie como uno de las temas pt-incipales y es p1~esentado como 

una mujer r ara, repulsiva , pe r o e s quien l o lleva por e l camt 

no de los ma n j ares parad i s i acos. 

•,.,, ah\ en lo 1Js espeso de la selva est! atrapada, en una tela de ara"ª • o 
no, la tel arana le crece del cuerpo de ella ~is1a, de la cintura y las cade
ras le salen hilos peludos como sogas que 1e dan aucho asco, aunque tal vez 
acari ciAndolos sean tan suaves como quien sabe qué, ae da i mpresibn tocar
los .. . • (p, 2851 . 

' ,, . la 1ujer ara"ª ae senaló con el dedo un caoino en la selva y, ahora no se 
por donde eapezar a coaer tantas cosas que se encontré, ,.• (p. 206) 



Aunque los temas de estos mondlogos guardan ciert a similª 

r idad con las pelfculas ~ ellos son presentados de un modo 

mds d r am~t i co y s 1mbblico que e n l as peli culas narradas por 

Malina~ debida a su estada de emocidn y conf usibn causado por 

los efectos de tortura y par la morfina propinada por el e n 

fer mo. 

6 . 2 .1.3. Modas d e contar 

La manera en que Melina narra sus pelfcul as es la forma 

realmente utilizada e n narrac i ones que se dan e n situaci ones 

simil ares a las de e ll os dos . Un hablante cuenta a otro alga 

que ha visto o lefdo y para dar m~s r eal ce~ paraleli s mo y drª 

matismo a su narracidn , hace uso del tiempo presente del indl 

cat i vo~ e l cua l permite s ituar eae acontecimi ento pasado en 

un pr~sente actual. 

Por otro l ado ~ 

ella est~ ensiaísaada" (p. 10) 

"Ella ve que el prlno ••. • (p . 91) 

l a continuida d narrativa se presenta en 

este tipo de relatas o r a l es par el uso constante de conecto-

res o conjunciones tales como : y 1 y despu~s, pero, etc . 

•y se le va haciendo de noche, y sigue caai nando por los lugares de Parfs, por 
la Torre Eiffel, y por las subidas y bajadas de los barrios boheaios, y la •l 
ran los pi ntores que pintan en la calle, y la niran,, ,• (p. 86) 
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Los detalles relacionados con el dise1'lo <'=' l,.qu itectónico 

de trajes, carros, facciones faciales, etc., son descr itos 

con exagerado esmero h ast a ll egar al uso d e formas lingul 5ti -

cas hiperbolizadas como= ' i to' , 'i:'s imo/a/s'; 11 1,. ej i tas" , "p §. 

jaritos", " tenienti t o ", "call ecita" ; "un tipo buen mocfsimo", 

" un chun,.□ barbar □", " ·flo,,.es ... cari s imas ", etc. E:-:agerac io·-

nes que l ogran ll evar a s u in terlocutor a un mundo de ensueNo 

y fantasfa , de igual modo que lo hacen los cue ntos de hadas 

con los cuales guardan gran similitud las n a rraciones de Moll 

na, pues ellas t amb i~n p resentan su car~cter de ritual noctuc 

na . 

Malina se caracteriza por ser un exelente rel ator, sab e 

muy bien cdmo medir la h istori a, como conta,,.la y ademas , que 

tipo de indicios dar p arc1 despe rtar e l interes d e su receptor 

Dos de sus h i stor-ias , pm- ejemp l o , per-tenecen al mundo de 

lo f a nt Ast ico y excepcional , hech o en si que crea un mayor 

e ncantami ent o a lo ralatado . Est as son 'La mujer pantera' y 

"La vuelta de la mujer zombi ' . 

'A ELLA se le ve que algo raro tiene, ,,• (p, 9) 

' , •• •~sta no sabe !,Q !l!!,g_ l.! espera ••. y el caplt~n entonces le dice que no se 
deje engabar por esos taabores que a veces lo que traen son sentencias de 
muerte• (p, 164) 



Las otras, aunque no forman parte de dste g~nerc fant~s t i 

co, son presentadas tambi~n desde el comienzo a travbs d e 

palabras que imponen ya cierta tensidn a l a narracibn. 

•pero desde el príncipio que se vid esa calle habia pasado cono \!D.! sombra' lp, 59) 

"Pero al darse vuelta para entrar a la casa se ve una sombra en la ventana del 
piso alto, que desaparece in1editaaente• (p. 61) 

•. ,, y tiene certm de que en su vida suceder~n cosas muy iaportantes, y casi 
seguramente can un fin tr~qi ca• lp . 62) 

Todas e5as implicaciones d adas de modo indirecto en sus 

historias, coinc iden eventualmente con el desenlace f inal de 

l a narrac iOn. 

Para la peli cul a. de un mayor tono sentimental y amoroso, 

la h istori a del periodist a y l a esposa d e l magnate, Ma lina se 

valo hasta de recursos mus ic a l es p a 1·a a mbientar s u narrac ión 

rom~ntica, dolor osa e intrigante . El bolero , como breve n ar r ª 

c idn i ncrustada, que ilust1·a los sentimientos de al egri a y d Q 

lor, de ilusidn y desil usibn, etc. , 

protagonist a . 

sufridos par la pareja 

'Fiares negras., , del destino, nos apartan sin piedad . . . • (p . 230) 

' Est~s en ni, •• . estay en ti,,, por qu~ llorar .• , por QUé sufri r.,,• tp. 2431 

Es d e notar que e l i nter~s por estos temas, muchas veces 
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tan triviales y dulzones, solo se alcanzan gracias a l trata

miento que l e5 da su narrador . 

E:d ste un elemento mas pa1'"a el e:<ita d e sus narraciones, 

este es el humor con qLle se realizan estos r C?l atos . Para Bakb. 

tine la l'"isa en la litei--atw-a es una de l os elementos mas im

portc1ntes y mas e5tudi a d oi:; poi'" e l: 

'Le rire n'i;pose aucune interdit, aucune restriction. Ja1ais le pouvoir, la 
violence, l 'autori tl n 'eoploient la langue du rire• (791 

La risa, tal cama la plantea Bakhtine, es una forma de li 

beraciOn d e l as narmaG sociales que controlan y restringen la 

v i da social de los i ndi viduos, permitiendo asf el triun-Fo so

bre el miedo de los hombres, escapando a l o impuesto par l a 

autoridad social y logrando, a travts de el la , dar un nuevo 

valor a la vida , una nueva verdad part icu lar y universal so-

br-e el mundo. La risa en las peliculas se da d e varias foc 

mas, una de 1 as tantas maneras es el uso 1 i ngufs t i co descom·-

plicado, espontaneo y vulg.:ir ele Molína, pe1'"sonc1je a1'"quetipo 

de la antioficialidad. La comicidad de sus rel atos est4 mu-

chas veces dada por las conexiones con lo sexual ; en var-ias 

de sus de 5cripcionee el d eseo sexual se encuentra r- elacionado 

1791 Bakhtine, Mikhail. L'ouvre de Franroise Rabelais et l.! culture populaire au 11oyen ~ et rn l.! Re
naissance, France: &allioard, 19701 pp. 98. 
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c o n l a accidn d e i nger ir a l i mentos , asoci a cibn som~t ica muy 

bi en conoc ida e n e l dmb i to popu lar hi span oameri cano. 

•y la pantera la mira, es una pantera aacho y no se sabe si es para despeda
zarla y despu~s co~rsela, o si la 1ira llevada por otro instinto e~s feo t~ 
davra • (p. 91. 

•, ,, piensa que si la besa y hasta consigue 1andArsela co1pleta1 entonces. , ,• 
(p. 44) 

• . •• vestido de noche auy ajustado y escote bajo, sin breteles, de esos esco
tes ar~ados 'te acuerdas' ? 
- No, 
- Si , honbre, de esos que pareclan que te servlan las tetas en bandeja'. 

La forma escu e n ta en que se estab l ecen ese t i po de aso

ciac i ones entre la c o mida y l o sexual , cuyos excesos son coa 

si d e r ado s vulgares por las n ormas soci al es y of ici a li zadas , 

son e x presa dos a qui de mo d o ab ier t o y s in di s f races o disci m~ 

l os d e n i ng Jn t ipo . 

Ex presi ones col oquia l es r e f er idas pr i nc i pal me nt e al tema 

Ge>:ual, se e n c u e n t r a n a trave5 d e toda l a narrac i o n : " ... y 

e ! se al bot a, y p ien sa que • • • " (p. 27 ), "Y e l e::-sta tan e mbalª

do que decide ••. " <p·. 3 1 ), " ••• p e r a con u n b i got i to medio d e 

h i jo de puta , n o s~ si me explico , un b igote de cancherito 

q u e l o vende " (p . 2 6) , e t c . Estas y o t ras muc h as d escr i pcio-

nes crean esa atmbs f era Joco~ai f a mili ar e int i ma en s u s r e l ª 

tos y g r ac i as a el l as, sus d o s personaj es l ogran e n g r a n par-

te un a mayor Qpr ox imac i On, o lv ida ndo muc h as v ec e s l a si tuª 
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ción tr~gica en que se encuentran, contribuyendo ademls, a la 

r ed seductora de Meli na. 

A p eDar do l a si tuacibn cr i t ica en que s e e ncue ntran 

estos dos personajes, l as asoc iaciones y groserf as de ti pos~ 

::ual lag,~a n producir r~i sa , en la cual se fund e n lo tn,~gico y 

lo cómico , la condena y l a liberacibn : la ri sa ambivalente. 

6 .2. 2 . La cel da No. 7 y sus fr agmentos tempora l e s 

Va lentin y Malina se encue ntra n p agando s us sentencias 

por viol a r la l ey ªtica y polltica en un e spacio cerrado , l a 

cel da; sin e mbarga, es sabido que e l nt.imero siete es con si de-

rada e l n~mero enigm~tico por e xcel e nci a . El nüme ro siete i m 

pl ica e l conoci miento ocul to , e l mi sterio , e l s ecreto y e l 

ritmo , e specialmente en l as creenci as religiosas occident al e s 

(pasajes bfbli cos d e la revelaci bn d e san Juan). 

'-Septenario, ntlnero del ritmo- , , , , la torre de los siete pasos , Los siete 
planetas, los siete 11etales .. . • 180) 

Se podrla llegar a p e nsar que esta celda, dado el n ~mero 

que 1 a í d en ti f i ca, presentat-a un caracter a mbivalente: poi~ 

una p arte r epresenta e l e nci e rro , e l ai s l a mi ento a moda de 
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castigo social pero por otro lado, permite cierta li bertad de 

expresibn a quienes l a habitan, ya que el ambiente q u e alll 

reina es e l de espontaneidad y f r a nquez a mutua ; por e l lo , 

Valentin l a d escribe como una i sla que rompe el contücto con 

e l mundo de afuera, pero a la vez permite una libertad 

espacial y una nu~va visiOn sobre el mundo. La celda viene a 

ser como un recinto sagrado para la ex perimentacidn y el 

conocimiento . 

'En cierto nodo estamos perfectamente li bres de actuar coao queremos el uno 
respecto al otro, ae expl ico? Es coao si estuvieraaos en una isla desierta •. 
Porque, si, fuera de la celda est~n nuestros opresores, pero dentro no. Aqui 
nadie opri1e a nadieª !p , 206) 

Esta celda es el espacio especial en el c u al toman l ugar 

las ruptura~ ideoldgicas de sus personajes, Valent i n aprende 

a entrar a l mundo del encant a miento y del placer (comida, hi§ 

torias fan tisticas, etc). 

pel de mujer tradicional 

Malina l ogra ll evar a cabo su pa

con toda libertad 1 has ta ll e gar ~ 1 

sacr ificio <aseo d~ l a celd~~ preparacibn de comi das, etc) . 

La isla r eferida en l a cita de Va l entfn viene a ser un l ugar 

migico donde mueren creencias anteriores y surgen una nuevas, 

g r acias al sacri ficio mutuo; egtas tranof ormaciones crean se-

res nu evos y diferentes. El morir y el renacer sblo pueden 

(80l Lezana Lloa , Jose. Paradi so, Hadrid: Alianza, 1983, pp. 352, 
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loqrarse e n un amb i ente tan maqico y espec i a l como el d e l a 

celda No. 7. 

Un lugar c on tales caracte ri s ticas obviamente romper~ con 

un tiempo cronoldq1co normal , por ello e l aspecto t e mp oral es 

tan di f fc il d e ras trear en este espacio ; lo cierto es que se 

perciben fragmentos t e mporales , e n su mayarf a nocturnos , don

de se i n ician las c onversaciones e ntre sus dos ocupantes . 

Eo importante notar que el t iempo d m la c e lda n o present a 

esa prec i sidn exagerada d e los infor mes. en especial aquellos 

que r e latan los movimientos de la li bertad de Malina. Se pue

de p e nsar que l a h i storia de Mol i n a y Valent 1n t ran scurre a l 

r e d edor de dos meses , aproximadamente . 

•- Kace eucho lo conociste? 
- Hace tres anos, hoy, doce de septie"bre• (p. b6) 

Mis t a rde en el i n forme oficia l , a unque no se menci ona el 

mes ~ se puede a di vinar que es e l s igui e nte: octubre . 

' Dl a 9, miercoles, El procesado .. , • (p. wn 

"Ola 25, vi ernes. El procesado ,,, • (p. 2781 

El tota l es de 17 dfas en 1 i b ertad, n i'.lmero que se puede 
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deduci r gracias a la precisidn de los dias, cosa que no s uce

de nunca con los df as que t1-an scurre n e n la celda. 

6 . 2. 3. L.os dob 1 es parddi CDS 

En l a celda coexisten dos ideologfas cont rar ias q u e se dg 

latan a t1-c1.ves de sus confrontaciones dial ogicas . Po r un l ado 

esta Mal i na : personaje homosexual y de muy escasa educacibn 

académica, antipalitico y apol i tico sentimental, dispuesto a 

vivir el momento (p . 33> ; por e l otro, Valen tfn : act i vista PQ 

lft ic□ para qui en el d esea de cambio d~ la sociedad es u na de 

s u s fi n a li dades p r i mordiales, per s o naje q u e cuenta 1 a difer ~n 

cia del otro, con una gran disc i p li na i ntel ectual . El los dos 

presentan puntos de vista opuestos y a tra\.es de sus di scL1si g_ 

nes di rectas y espontaneas, 1 ogran poner a prueb.:1 sus respec

tivas verdades por medio de la p r ovocacidn mutua del di~logo . 

Los d i scursos e n t r e l os dos ocupantes d e la c e l da, a l contr a-

ri a de las p ellcu las, s e caract e r izan p o r e l uso del p r et~ri 

t o indef i n i do e imperfecto . 

•y ~I entró en una fAbrica estuvo varios a~os . . . 
Y tuvo dos hi jos. Y la locura de ~I era l a nena . .. • (p . 74) 

•- Collo te dije, aquell a piba de que te hablé, de faai lia burguesa ... Aquella 
de que te hablé entró consigo en el 0ovl1iento, pero vino un 101ento en que 
se abrió, y t rato en lo posible que yo ta11bién ce abriera• (p, 142) 
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Esta, para narrar lo ya vivido por ~ llos; en cuan ta a las 

discusiones cread as por e nfre nta mi e ntos entr e ellas, se util i 

za el tiempo presente. En un comienz o Valentfn exi ge constarr 

temente ldgica y r igor en las discusiones de Melina; esto se 

va paulatinamente modifi cando a medida que se desa rroll a e l 

dial ogo . 

•- Vos crees en el cielo y en el infi erno? 
- Esp~rate Holina, si vagos a discutir que sea con cierto rigor; si nos va~os 

por las raoas es cosa de píbes, de discusión de bachillerato' lp , 33) 

Este rol de superioridad inte l ectual , i rrita e n varias 

ocasiones a Malina : 

•- Sos muy despreciativo para hablar: 

•- Sos un pedante• (p , 70) 

• lp , 35) 

S i n embargo, este resent imiento no impide que se conclu

yan l as di~logos ; poco a poco los dos se van b urlando uno del 

o tro de un modo ~s a mable , aunque sarc~stico. 

Me lina s e mofa de Valcntfn cuando ~ste muestra cierto e v -
" 

ceso de sentimentalismo, aspecto contra e l que se muestra corr 

trario d eode un comi enzo y motivo por el cual critica a Mali-

na. 

•- Que oe da lAstiaa porque me encarin~ con los personajes. Y ahora se teroi
nd, y es coao si estuvieran auertos. 

- Al final, Valentfn, vos taabi~n tenés tu corazonc ita• (47) 
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En este momento Val entfn empieza a darse cuenta de la n~ 

cesidad de encari~arse con a l go; ést o es u n rasgo de debili

dad para ~l, que puede perjudicar el deseo de cambio . Malina , 

poco a poca, hace perder la seguri dad de los comentarios de 

Valentin, 

•- A ver •• • Deci1e vos , qu~ es ser hombre, para vos. 
- ,, , es no rebajar a nadie, con una orden, con una propina. Es e~s, es ,,, 

no pernitir que nadie al lado tuyo se sienta nenos,,, 
- Eso es ser santo• lp , 70) 

Este t ipa de provocación, a la discusibn sobre temas tan 

importantes , da un gran dinamismo a sus didlogos si n presen-

tar nin~n tipo d e c onclusibn definit i va al respecto. La seg~ 

r idad de val entfn se va doblegando cada vez m~s a l cuestiona

mi e n to y a la ~squed a; al habl ar sobre el homo sexuali s mo, Vª 

lentfn aparenta saber bastante sobre este asunto, pero termi

na admitiendo abier t a mente que na sabe nada sobre el la. 

Yo ya s~ todo de vos., , ' (p . 2S) 

' - Yo no lo veo tan claro, por lo ~enos como lo acabas de definir vos' (25) 

•,, , y yo de gente de tus inclinaciones s~ 1uy poca' (p. 66) 

Este autocuostionamienta y deseo d e encontrar respuesta a 

los t e mas que alll nacen, s ucede no sol amente con lo que a M~ 

lina respecta~ si no tambi~n a sus propias contradicciones: 
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sentirse demasiado servido por Malina, definir su situación 

sentimental en cuanto a Marta e Inds, 

se justifica o no su lucha, etc. 

tratar d e e ncontrar si 

En vari as ocasiones, las discu siones tambian se despren-

den de los temas de l as pelfculas y muchas de e ll as ll egan 

hasta e l huma r a causa de sus mutuas burl as . 

•- Bueno, ~I la quiere besar , Y ella no se le de ja acercar, 
- Y tendr~ nal aliento, que no se lavo los dientes• (p. 201 

Valentfn se mofa de las situaciones tan cursis que se dan 

en las pelfculas, coloc~ndol as en un plano mis r eal . Algunas 

veces llega hasta a r~rse n o solo de las peliculas sino de 

la situacidn misma en que ellos dos se encuentran (p. 43). ºª 
do a la desconfi anza ini c i a l entre los das , se utili zan a 

veces n o mbres de actrices para no delatar sus secretos; por 

e llo, a la campanera de Valentin, Meli na decide dar le el nom

bre de l a actriz de la pelfcula que le est~ narrando en esos 

d f as y l e da un titulo en i gm~tico '' - Jane Randolph en . .. El 

misterio de la celda s iete'' (p. 4 9>. 

M~s tarde, siguiendo el mismo juego de ocultamiento de 

nombres, Malina se reser va el nombr e de Gabriel (p. 66) ; jue

go q u e posteriormen tei durante su li bertad , es nuevamente ut i 
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li zado para estab lecer l os contact os con la r ed g uerr ill era 

(p. 269-276 ) . 

Al hablar sobre sexo o poli tica , Val entin a d op ta un tono 

ser io y a c a ddmico , q u e con t ras t a jocosame nte con el t o n o vul 

gar de Mal ina . 

que resulte frlgida cuando se case, porque ti ene adentro una barrera, le 
han hecho levantar coao una barrera, o una ~uralla, y por ah! no pasan ni las 
balas. 
- Y aenos que aenos otras cosas• 

Mali na aquf comp l ementa l a e xp li cac ibn de Valentin, ha

cien do usa de la grroserf o creada p or e l doble sent i do de sus 

pal a b ras . Al h a b lar sobre un l ibro de f i losoff 8 , Ma lina pi de 

a Vel n tfn que l e cuente qu~ d i ce e l l i bro. 

•- Dice que el hoobre honesto no puede abordar el poder pol!tico, porque su 
concepto de la responsabilidad se lo iapide. 

· Y tiene razOn, porque todos los políticos son unos ladrones• (p. 10B! 

Nuevamente se presenta la discusidn sobre temas serios a 

dos voces; la u na acaddmi ca y l a o tra d e l h ombre c om~n y pop~ 

l ar. La razdn y l a sen s i b l e rl a , lo seri o y lo t o n to , l o real 

y l o ficti c io, son pues la combinacidn p a r a e l cambio pau l a t i 

no d e estas dos persona j es . Sus conve~saci □nes toman ese t o n o 

famili ar tan argenti no e hi spanoamericano e n el que e l u so 
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del voceo, de palabras groseras, de j uegos de palabras de grª 

mat ica jocosa (cambios de morfemas masculinos por femen i-

nas), son büstante caracterfsticos en este par de personajes 

cintagonicos. 

6.2.4. Mali n a y la oficialidad 

Otras voces y contrastes ideológ icos que forman parte del 

tipo de n a r rador partfcipe, son las de Malina y el director 

de la cdrcel. La oficialidad est~ aquf comprendida, como la 

ideologfa proven iente de la autoridad gubernamental . Esta id~ 

ologfa presenta verdades absolutas, monolOgicas y pr e tende p Q 

seer verdades ya hechas, oponiendose asi a la posibilidad d e 

diilogo en búsqueda de l a verdad. La carce l es uno d e los es

tablecimientos desde los cuales se difunde e impone dich a 

ideologla . 

Existe por el lo, una gran diferenci a entre las oficinas 

de la c~rcel y la celda, ya que se convi erten en espacios com 

pletamente opuesto~ . La celda es la isla de l a li bertad , el 

despacho del director es el l ugar de donde surgen las trampas 

y las medidas represivas para qui e nes habitan la celda . La 

oficina del director se convierte, para Mal ina, en el espacio 

intermedio entre su enc i erro y su pasible l ibertad~ si cumple 
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c on lo que al lf se l e orden a . Es al l l d onde Melina decide mon 

tar s u juego peli groso can el dire ctor, aparentando c ierta 

obed i enc i a sol a p a d a y haciendo un u s o b ast a nte c a utel oso e n 

su manejo li ng~sti co , ya que l a capacidad p a r a me d i r es l a 

salva c i d n s uya y l a d e Valentin . 

El l e nguaj e en est e espaci o , camb i a de t onal ida d, se ve 

c i erto t o n o patroni zante e irdni c o por p a rte d e l di rector. 

"Ah, 1uy bien, Holina, Lo felicito. Perdónenos el error•, 

•~olina, usted esta subesti■ando la capacidad de nuestros t~cnicos , , Ellos sa
br~n cuando parar y cuando seguir ... •, 

Me lina por s u p a rte, guarda las nor mas y mues tra res p e to 

a l di r e ctor. 

ªNada seffor,,,• 

"No, senor todavla no se nada, , ,• 

'Perddne, senor, yo lo que quiero es cooperar , nada nAs" (p. 153-1541 

Al fi nal d e est as e n c u e ntros en la oficina d e l direct or, 

el juego p e ligros o de la me nt i r a e s dobl e ; y a no es s bl o Mali 

n a si no e l d i rector , q ui e n e mp i eza con el : 

"PROCESADO: I~aglnese, seffor, que 1ls quiero yo, que salir de ac~ ••• Pero peor 
serta que les inventase algo, De veras Arregui es co10 una tu1ba, Es un t ipo 
cerrado, y con una desconfianza total, que se yo, es imposible, es,,, no es 
hu1ano. 
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El director trata por todas las med ias de consegui r algu

na infor maci ón sabre Val e ntin y Me lina logra nuevamente por 

medio de s u aparente deseo d e coaperac idn, salirse con la 

El despacho del director es el sitio de la oficialidad r g 

presiva , allf se trama n todos los mecanismos posibles para 

hac~r hab 1 a ,~ a s us vfct i mas (cha ntaje de 1 a madre, comida con 

droga, castigo f f sico, etc .) y se guarda tambi~n, el respeto 

a las jerarqufas; nbtese lc:1 c ortesi a con que el director de 

la celd a se diri ge a l jefe de l a contraofensiva en su conver 

saciOn telefOnica y el r espeto del suboficial cuando habla al 

d i rec tor (p. 249, 152 y 201) . 

Es importante recordar aqui lo que se me ncianb en e l capi 

tu lo 2, a l habl ar d e la s ituac ión argentina a fi nal es de l o s 

a't'los sesenta y comienzos de 1 as setenta (81 >. S i toma mos l os 

titul a r es de periddicos present ados en ''The Buenos Aires 

Affaire'', se puede tambiªn observar la conexi bn d e la guerri 

lla con a lguna parte de l as obras de Manuel Puig: 

• 31 AUDAZ ASALTO EN ROSARIO: ROBAU 4 IIILLONES . .. 
241 DETENIDOS EN TUCUHAN., , 
9l INFORME SOBRE UII 6RUPO DE EXTREHISTAS ••• • (p. 156-159) 

(811 Waldaan, Peter. p. 29 (Ver capitulo 2 de este trabajo), 
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Titulares cuyas explicaciones posteriores, especi fi can 

claramente la conexiOn de estas acciones con l a guerrilla or

ganizada, princi palmente por mujeres y hombres universitarios 

posiblemente del tipo de Valentln y s us compaMeros. 

6.2.5. La informacicin judicial, publicitaria y psicoanalitica 

La pregunta que ne formula a quf es : Quien narra l os in-

formes judici a l es , e l artfculo sobre Leni y las notas sobre 

homose:-:uül isma? Es visible que los dos primeros informes se 

puede n ubicar en un mismo plano de narraciOn 1 en cuanto son 

presentados como documentos oficiales impersonales y no s ub j~ 

tivos. E5tos informes, a diferencia de las teoria psicoanali -

ticas , pertenecen al mundo d e la ficcidn ya que, como se e:< -

plica al inicio de este punto del trabajo, Manuel Puig admite 

que la pelfcula sobre Leni es invencibn s uya y por e nde, lo 

será el informe publicitario cuyo tema central es el ~xito de 

la vedette durante su viaje por Alemania nazi; por otra lado 1 

los informes judiciales hacen parte d e la narraciOn ficti cia 

de Malina y Valentfn, en el l os existe la precisibn en lo que 

a espacio y t iempo se refiere (horas exact as 1 call es de Bue

nos Aires, etc.>. Para estos dos tipos de informaciOn, se pu~ 

de considerar un narrador ori entador <NO>, que se halla por 

fuera de los di~logos existentes en el texto y no pa rt icipan 
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en e l mundo de lo narrado. Este se ocupa de disponer y c antrg 

l ar l a informaciOn extra ~ en un lugar apropiado, para el buen 

e f ecto de na r rar. 

El articulo sobre Leni, presenta una manera muy s imilar a 

las descripcione s hechas por Malina de sus personajes de l as 

peliculas , aunque utliliza un l e nguaje me nos coloquial. Su iQ 

tencidn es mos t rar la ideologia reinante de esa epoca : 

"Nuestro ideal de belleza deber& ser sie&pre la salud, ha dicho nuestro condut 
tor, . y rus precisanente en cuanto a la nujer, "la nisiOn de ella es ser herm~ 
sa y traer hijos al aundo,,,• (p, 89) 

•.,. los hebreos errantes portadores de la nuerte ••• 1aldttos hijos de Abra
han,,, langostas de Jehov~• !p. 91) 

I deologf a f uertemente atac a d a por Valentin: 

• .. , Es una inmundicia nazi ... " (p, 63) 

Es un tipo de enunciado que puede incitar a la imitacibn 

de un modelo social donde s e muestra una soc iedad aparentemeu 

te pura y perfecta: 

"Pese a ser hora avanzada, las oficinas de gobierno bullen de actividad, por-
que la nueva Alenania no descansa, ni de dla ni de noche" (p. 911) 

"En efecto, acostumbrada ya al sol que resplandese en los rostros de la Patria 
Nacional Socialista, le disgusta ver su Francia as! envilecida co&o est~ por 
las contaninaciones racíales• (p 94) 

Se podr i a concluir que los documentos judiciales y e l d e 
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revistas , forma n parte de una oficial idad que a t raves de 

med ias r e presi vos bL1sca llevar a cabo una soc i edad "orde n a da" 

y II pLtr-a"; el Lino, a traves de un i nf arme de t. i po propagand i s -

tico , e l otro, por medi o de datos exactos y objet i vos s obr e 

l os dos personajes quebrantadores d e l a l ey. 

En cuanto a l as notas d e pie de pdgina, podemos pensar 

que allf exi s te la presenc i a del autor, quien qui ere orientar 

a s u lector sobre e l problema del homosexua li smo de un modo 

mis cient ifi co y casi did~ct i co , que el expuesto por l as f or 

mas popular es de Malina. A ~ste resp ecto Ma nue l Puig d ice : 

• ••• Sentl que el lector tenla que colocarse entre nis dos personajes con esa 
i nformacidn • (81 l 

Por ellos , estas notas se in ician muy oportunamente cuan

do Va l entfn finalmente admite que n o sabe mucho sobre este t~ 

ma y concluyen de i gual manera, justo a ntes de su inicio se

:( Lla l. 

Estas notas present an u n a forma muy especial i zada d e in

formacidn sobre el t e ma del homosexualismo, a traves d e un r ~ 

c u e nto histdrico , en el c u a l se presentan la evol ucibn de al-

gunas de l as teorfas p sicoanalit icas del homosexualismo. Se 

(8() Gilio, Haria Esther, ªAlgunas confesiones , Entrevista a Hanuel Puig 1
, Universidad de He~ico, Vol. XL 

No, 38, Junio 1984, pp. 7. 
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inicia con explicaciones de tipo glandulares u hereditarias y 

concluyen con explicaci o nes d e tipo socio-pol i ticas (Freud , 

Marcuse , Rettr ay, Millet, e tc.), las cuales l ogran mostrar l a 

represión soc ial que se ejerce sobre l as personas cuyas i nc l t 

naciones sexual es no son clar amente definidas, como lo est ip~ 

la la oficial idad, r eal izando asi una especie d e defensa para 

este tipo de personas. Por ello , presenta u na voz ~ s s ubJett 

va que escoge l as citas ~s apropiadas para dicha explicacibn 

Esta novela conll eva una gran diver s idad de voces, esti

l os y tonos diferentes que se entrecruzan, unos d ialogando 

con otros, dando asf esa forma plurilinguistica tan menciona-

da por Bakhti n e . 

"Le reman pris co11e un tout, c'est un pllnomene pluristylistique, plurilin
gual , plurivocal ' 

"Dans un hybride intentionnel il ne s'agit pas seul e■ent (et pas telleeentl du 
~llange des for;es et des indices de deux styles et de deux langages, mais 
avant tout du choc, au sein de ces foraes, des points de vue sur le monde, 
C'est pourquoi un hybride litt~raire internationnel n'est pas un hybride s~
aantique abstrait et logique (co1ne en rhltoriquel , aais concret el social " (82 ) 

Es baGtante notorio que este c h oque me n c i onada por Bakh -

tine , e s el mismo que es t ratado en esta novela de Manuel 

Pu ig, e n dende se presenta ese enfrentami ento de vi siones y 

por tanto d e formas li n g u isticas . 

1821 Bakhti ne, Mikhail, EsthEtigue et thlorie du reman. pp . 87 y 177. 
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CONCLUS IONES 

Ten i endo e n cuen ta que tod a manifestación humana es una 

forma de respuesta social s i gni ficativa , h a s ido necesario 

hacer este t ipo de an~lis i s sociolOgico para poder l l egar a 

una comprensidn y expli caci b n , un poco m~s p r ofunda~ de algu

nos d e l os aopectos que se di eron en e l p r oceso d e elaborª 

ciOn de este e nunciado d e Manue l Puig . 

Una vez lefda y mas o menos comprendida l a novel a, sur-gio 

la i nquietL1d de insertarla dentro de un marco mas general, 

que le permitiera una s i gn if i cacidn mas all~ de 1 ~ meramente 

t extual ; es decir su contexto , e l e mento impresci nd ible para 

una mayor campr e na i o n de l a g~nesis de toda ma nif estac i bn ar

tíst i ca. Dicha i nquietud parec i O sol uciona rl a, e n g r an parte, 

l os conceptos too1~icos de Mikhail Bakht i ne:; planteamientos am. 

plias y ricos en las posibili d a des de interpretacid n y valor ª 

ción de l os enunciados l i terarios . 

Como resultado de este recorrido sociológico, se ha obsec 
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vado que este te>: to presenta con·f 1 i e tos social es mucho mas 

profundos de los que se perciben a primera vista, tal es como 

el fenomeno de l a imaginacion, la copia de modelos for~neos, 

la s;ituacidn socio·- pol i tica argentina de l os aftas sesenta y 

setenta 1 l a presencia del l ector en la creac idn del texto y 

a l g unas dife1~encias formales y t emat i cé\s d e Manue l F'uig res

pecto a otros escritores contempo,~neos, develando asi toda 

una serie de eleme n tos signif i cativos en la c r eacidn de su n Q 

vela . Uno de estos elementos presentes, es el j uego del ocul-

tamiento, mencionado en repetidas ocasiones en el desarrollo 

de es;te trabajo 1 de l cual se esper a sea motivo de analisis 

posteriores mfü:; profundos. 

El primero a l cual se hi zo menció n , fue e l relacionado 

con e l deseo de muchos argent i nos de pretender ocultar sus i m 

pulsos m~s naturales, adoptan do como disfraz, muc h as veces, 

model os for~neos como modo de integracibn y superación social 

Fenómeno muy humano, encontrado reiterativamente e n muchoo d~ 

los textos de este escritor . Este e ncubri miento o enmascar a -

miento, consiste en 'par ecer•, m~s que en •ser', e impl ica el 

temer que t-epri mir lo e5p□ntaneo e n inmediato como medi o de 

supervivencia y aceptabilidad social . El academico Val ent in 

par s u p.:trte, teme y desprec i a esta falt a de 1-igor , contro l y 

sensatez en Malina, pero fi na lmente su capacidad humana de 

cambio y apertura a la i n f lue nci a ajena, le permite n ver otro 



118 

tipo de verdad e n ese compo1rtamienta cut-si de su campa·Me1ro de 

celd a . Melina logra tambiªn~ a travbs de su disfraz feminoide 

y cursi, conseguir la amistad de la persona por quien poca a 

poco va adquiriendo mayor inter~s. Este es el pers onaje quien 

más interpreta ese juego oculto, ya que lo sabe manej a r efec

tivamente con el director y con Valentfn y, 

con los detectives que vigilan cada une de sus momentos de li 

El encubrimiento se man ifiesta tambi~n en la totalidad 

d e la nove la, pues ~sta parece tener algunos rasgos de la no-

vela policfaca y de novela rosa, p e ro en realidad trans grede 

a l as dos, ya que ni se descubre un crimen que ha sido ocul-

tado durante toda la narraci ~n, ni prese nta un final f el iz, 

una relacidn de tipo h eterosexual y aün menos , mantiene como 

dnicas las formas linguisticas m~s o menos fijas de esta cla-

se d e novelas. La t~cnica d e camuflaje, muy practicada por 

Puig como recurso narrativo para mane jar la ambiquedad propia 

del enunciado literario, logrando asi traicionar no sblo la 

pr~ctica d e e~tos dos tipos d e novela , si no al mismo tiempo, 

la pr~ctica d e la nove l a m~s tradicional en cuanto presenta 

al igual que ªsta dilemas huma nos pero con un t ono mucho me -

nos ser io. erudito. so l e mne e int e l ectual que el acostumbrado . . . 

por algunos esc r i tores. 
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Lo lddico e n la novela, igua l mente radica en l a multipl i 

cidad y diversidad d e trozos proven i entes de varias f u e ntes 

cultural es, utilizados, tal V8Z, como mec a ni smo de simul ac i b n 

a 1 a complejidad terTBti ca de SLI te>:to, consiguiendo proyectar_ 

1 o a traves d el tratamiento peri b d i ca d e s u s personajes y de 

s u s respectivas ideoloqfa. 

La novela viene a ser de est e medo , u na fusión magistral 

de elementos c u yo dbjetivo pareciera ser el traer a la me mo

ria del l ector aspectos sociales relevantes, n o solo validos 

en e l ¿mbito social h ispanoamericano, si n o t ambi~n para cual

quier recep tor proveniente de otro tipo de soc iedad, transgr~ 

diendo las barreras nacional i stas y relevando en esta forma 

s u ca1~¿cte1~ de uni versl\l i dad. Este amalgamiento, esta hibri -

dacidn de elementos socialmen te signi1: icativos, est an háb i 1.. 

ment e yuxtapuestas e n ese todo complejo que es su enunciado 

" El beso d e la Mujer A1raf"fa ". 

Enunciado bastante caracterfstico de la experiencia l ite

raria hispanoamericana actua l , en l a cua l existe la tendencia 

a l a experimentaciOn, al esc~ndalo , al cosmopol iti s mo, a l o 

exager ado, muchas veces llegado hasta lo extravagan t e; aspec

tos que pueden ser con siderados representativos de este momeQ 

to t.1 i stdr i co. Por este motivo, ha si do necesa1~i o buscar al g u 

nas de esas posib l es conexiones en tre los dive rsos hil os que 
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c omponen este texto,para llegar a una mejor ccmprensidn y va

loración de la novela como totalidad. 

Se podfa afirmar que l a intencibn de este texto es, en 

cierta forma, hace r un llamada de atencidn para recapacitar y 

reconsiderar e l fe~meno ambivalente de nuestras sociedades, 

e n las cuales subsisten si mult~neamente valores conflictivos 

y opuestos , presentando por ello esa doble pasibilidad de ser 

entre lo serio y l o cursi, lo cbmico y lo tr~gico, lo senci

llo y lo comp l ejo y por ~ltimo , incitar e n sus lectores a una 

reevaluacidn de conceptos ~tices y est~ticos oficializados 

que rigen nuestras soc i edades actuales, y dar a~ cabida a 

nuevas posibi lidades humanas y artfaticas . 
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